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INTRODUCCIÓN. 

El propósito contenido en el presente trabajo que se present~ co1110 

tesis para obtener el grado de Licenciado en Derecho es el de estudiar LAS BASES 

CONSTITUCIONALES DE LA RELACIÓN ESTADO - IGLESlll. EN MÉXICO, y en 

donde es r.eces3rio hacer I;¡ ac1ar;.:¡ción que nos refenn1os, a la relación entre e-1 Estado 

Mexicano y la l9Jesi~ catóhca. por ser ésta Ultima. la n1ayorrtana. y protagonista de los 

coml:ctcs h1stó1:cos de nuestro p:;:i:is. en donde es posi!)le que la conflagración con ella 

h~;-:.::i r-erd:Co n~pc.•rtar:c1¡i pc1 e! au~1f~nto en la indiferencia re!igios3 y por e! crecurnento 

:::!eres 

~!;;~:ne~ ~·-:r.!'.)$ clP \'1~t;,. ~~r~~~·s u~ !3 e:-'.r.-0~ic16n del n"":1smo. tod;::1 vez que s1 t)1en es cierto 

·~n h~C:-'.:~c n~:-:~:..!!13 e~:1 u·;:. tui:--: mst:t1:..:-:onal e~. tan tue11e o legit:rna como J¡¡. Iglesia 

c~tóBca t:'lmt::(•n to es q::e l'!.3 d:-:!1;oi ?nst:tuc16n quien le 11~ otm gado su fuerz?. y 

!·:g:twn:c!~H.! o?S I~ p:·:-;''? $c<:iec1ad o pol:-!.::?nón misff1~ c;~ie se encucntr3 cr~nm.z.~da 

1u11dic~n1c-:itt: !:-~;e un ¡>:">c1cr de ci..::!Y::n~c6n y en en de!C!ff!:n:-;¡cfo te1T:tor10, Mé~.!CO, y es 

corno con~tcuei:c1::1 de la e~Jstenc1a de di~t1os elen1entos. lo que nos ccn!!eYan a la 

:r1st1tuc1ón dEnc1nin~da Esl2do. :Jor Ende con mayor o 1g~:a1 fuerza o legrt1mación q\.:e la 

antcnc:r. r~su 1~?ndo por t~r:!o y pcr den1as obv10 el despren~!!mlento de la retac:6n 

e~.:stente entre :!n1!)0S entes 

Tc·d3 vez que 3mbos se d:ngen :;i:I mismo pueblo. .A.sí el pueblo de 

D:os es e! m:~:110 pueb!o clel E$t:=.:do_ . .!..unque sean rr~a9r::!uc!cs 01fen:o·:ites. pues no todo 

el puebb dt:I E$tado lorma p;.:¡rte de l:-1 n1!sm3 Iglesia. 



Siendo conocido que en aquel asunto en e\ cual se toca en su 

desarrollo un problema de carácter re\igioso, es fácil encontrar de irnnediato sin1patía o 

antipatía por et misn10, creando así potén1icas, tal situación nos da como resultado la 

comp\ejid3d del tema escogido, situación por 1a cual se hace patente el absoluto respeto 

a \a creencia rc\igiosa de tos conciudadanos y la propia, procurando reahzar en éste 

trabajo las situaciones jurídicas de la Iglesia en relación con el Estado y acorde con 

nuestra Carta Magna. 

lniciaretnos estudiando los conceptos generales de las instituciones 

anteriomlente citadas nlismas que son la base de la presente investigación. 

En fol1éyjco. el problenla de la relación Estado-Iglesia no puede 

3bordarse sólo ell un plan teórico o puran1ente ctoctnnal. Es un problen1a histórico y en 

está perspectiva debe verse por lo que eY.iste un~ faceta histórica en el presente estudio 

la cu=i1 es 2bordad~ desde su contempl3ción jurídica en la Constitución de 1812 y hasta 

!a Ley Reg!an1enta1ia del p31Tafo séptin10 det ;.:l1ticuto 130 Constitucional de dicien1bre de 

19:?.1, p3s3ndo por cad:.l una de nuestras Constituciones y \eyes relativas. misn-1as que 

han otor93do caracteristicas n1uy in1po11antes a dicha relación. En lo concerniente a tas 

reforn1as C01),Stitucionates del 28 de enero de 1992, relalhtas a la n1ateria religiosa, tas 

abordaremo!; en e! capítulo tercero del presentes estudio por ser n1ateria del misn10. 

En éste orden de ideas en el capitulo tercero, es en el cual 

abordaremos ta relación Estado-Iglesia en particular de acorde a nuestra Constitución 

Po1itica de 1917. tomando ya de igual n1anera en consideración las refonnas a ta misma 

de fecha 29 de enero de 1992. 



De está n1anera empapados un poco n1ás del tenia objeto del 

presente trabajo de investigación, además del marco legal ya citado, estudiaremos en el 

cuarto capitulo las relaciones de las Iglesias en MéYJco con el Estado mexicano, 

confom1e a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 15 de julio de 1992. Por lo que el presen~e trabajo 

tiene por objeto con10 previamente se seilalo el estudio de LAS BASES 

CONSTITUCIONALES DE LA RELACIÓN ESTADO-IGLESIA EN MÉXICO, tratando de 

encontrar respuesta a tantas dudas eyjztentes alrededor de dicho tema, mis1ne1s que se 

encuentran plasmadas en el desan-o!!o de la pre5ente investigación. 

Precisando que el Estado y la Iglesia son entes culturales distintos, 

cada uno de ellos con un campo especifico de c:tcción detem1inado por sus diversos 

fines, que en su mon1ento serán contemplados en la presente obra. 



CAPITULO PRIMERO. 

CONCEPTOS GENERALES. 

SUMARIO: 1.1.- El Estado y sus elementos, A) Definición y elementos del Estado, 

B) Fines!.' justificación del Estado en f'Vléxico; 1.2.- Teoría de la Constitución, A) El 

contenido indisr>ensabte de la Constitución. B) Los Dcrecnos Hu1nanos y la 

religión; 1.3.- La Iglesia en Í\.''téxico1 A) Definición jurídica \' etintológica de la 

palabra Iglesia:! B) Sentido o justificación de las Iglesias. 

1.1.- EL ESTADO Y SUS ELEMENTOS. 

A) DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DEL ESTADO. 

Dél>ase sin duda a l¿t multiplicidad de si~mitlcaciones que ofrece el 

sustantivo denominado Estado, lo que provoca un conflicto de valoraciones. por Jo que 

no tiene nad~ de eyJraño que nos encontrernos con más de una docena de acepciones 

de fa p3Jabra Estado enteramente diferentes entre si, situación por lo cual sólo hemos 

de referimos a unos conceptos o definiciones en general. 

El ténnino de Estado nació con la idea del Estado moderno en 

Italia, es a Nicolás Maqufavelo (1469-1527), a quien se le debe la introducción de éste 

término así mismo como la exaltación de la razón de éste en su obra EL PRÍNCIPE. 
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Para Maquiavelo el Estado es un cuerpo político establecido en un 

tenitorio delerminado y bajo un gobierno que lo rige. 

Para JEAN BODIN, el más notable tratadista de derec110 público del 

sfglo XVI, ef Estado es • ___ el conjunto de fan1ilias y sus posesiones con1unes gobernadas 

por un poder soberano. según la razón. Ef conjunto de familias quiere indicar lo que otros 

autores llaman población, el conjtmto de sus posesiones puede traducirse en el territorio 

sobre ef cual está asenlado ese pueblo, y el poder soberano indica un gobierno 

independiente• 1 . 

"TOMAS HOBBES, tiiósofo Inglés ( 1588-1679), define ª' Estado 

como una persona instituida por una gran mullitud a efecto de que pueda utilizar Ja 

fortaleza y medios de todos como lo juzgue oportuno para conseguir la paz y la defensa 

con1ún•.2 

SCHULZE lo define así • El Estado es la reunión de un pueblo 

sedentario en una colectividad orgánica bajo un poder superior y bajo una Constitución 

determinada,_ para alcanzar todos los objetos comunes de la vida nacional, 

especialmente para establecer un orden jurídico·. 3 

1 . LOPEZ Rosado FeJlpe, lnfroducdón a ltt Soclologfa. Edllorial Porrúa SA. México 1976. Página 
218. 

2. SANCHEZ Bringas Enrique. Derecho Constilucionat. Apunte 21 de Mayo de 1991. 

3.1dem .. 
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El maestro EDUARDO GARCÍA MAYNEZ, define al Estado como • 

.•. la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de don1inación que se ejerce 

en detem11nado te1Tlto110·. • 

Como Estado JELLINEK define a· ... la corporación formada por un 

pueblo. dotada de un poder de mando originctrio 'l asentada en un detenninado 

terlitofio".5 

Así establece que • el Estado es una sociedad humana. asentada 

de manera perrnanente en el terntorio que le 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 con1ponentes" _e, 

Del análisis de las defi11ic1ones antes citadas podemos establecer 

que se entiende por Estado a la sociedad organizada jurídicamente, unificada por Ja 

consecución de los n1ismos fines, bajo un gobierno o poder de dominación que dimana 

del mismo Estado y que se ejerce en un territorio. 

Pudiéndose notar ya en las anteriores definiciones la existencia de 

los denominados elementos del Estado, tales como población, llámese conjuntos 

familiares, multrtud, pueblo o sociedad, pero siempre existe el elemento población. de 

4 . Tomado de GARClA Maynez Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Ed.Pom."'m SA .•. 
México. 1989. Pág 98. 

5. Tomado de PORRUA Peréz Francisco. Teoría del Estado. Ed. Pomia SA .• Mél<ico.1990. Pág 
189. 

6 .ldem. 
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igual manera el elemento territorio refiriéndose a éste algunos autores con10 posesión o 

medios, y por supuesto el elen1ento gobien10 aunque en algunas definiciones se le 

denon1ine poder, sin faltar el orden jurídico que es creado, definido y aplicado por el 

poder estatal o gobierno y que estn1ctura a la sociedad la cual es su base. misn1a que 

se encuentra uni'ficada por la consecución de deten11inados fines. 

De ésta n1anera hemos lle9ado a lo que se denon1ina elementos del 

Estado, para lo cu~I entenderen1os como elemento: los con1ponentes inci1visibles de los 

cuerpos con1plejos. tanto n1atenales. como en su el<iboración técnica o espiritual. 

a> POBLACIÓt.J. • Se denon1111a con10 lc:i. total1clad ele person<ls que 

viven en un lerntodo. Considerándola en c1fr<Js se tiene 18 pohl~ción absolutc-. y 

relacionándolél con t;i supe1iicie del terntono se tiene l<l población relativa o densidad de 

población que se expn~sa Qenen~lmente en hect<lreas por kilón1etro cuadrado. Su 

orgamzación en Estacfo presupone en el pueblo la voluntad política de unión y C\Cluación 

en cornlln"'. 7 

Por lo que los hombres que pertenecen a un Estado componen la 

población de éste. los cu<1les descle-un punto de vista jurídico desen1peñan un doble 

papel. pudiendo así ser consider<tdos con10 sujetos u objetos de la activi<lad estat<tl, es 

decir. que existe un gn.1po de hombres que n1andan, y son lla1r1ados gobernantes. y otro 

grupo mucho n1ás nun1eroso que obeclecen y son llan1c-clos gobernados. 

7 .Tom3do de Enciclopedia Salvat Diccionario. Tomo X. Satvst Editores S.A., Barcelona 1978. 
Pág. 2670. 
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Existiendo un conjunto de derechos que el individuo puede l1acer 

frente al Estado. lo que recibe ta denominación de status personal y esos derechos son: 

1 •• Derecl>0s de liben.ad. Es el radio de actividad que se le da a 

cada sujeto como miembro de una sociedad. 

2.- Oerec/lo de pedir la int.etvención del Esrado en favor de 1os 

intereses indivtdua1es, se constituye por los derechos cuyo ejercicio tiende a la obtención 

de servicios por parte del Estado, entre estos figuran el derec110 de acción y petición. 

J.- Derec/Jos políticos, aquellos que pen11iten a pB1ticulares el 

desempeño de funciones orgánicas. Eje1nplo votar, ser votado, tomar las armas en 

defensa de la patria, etc. 

Cabe hacer la aclaración que entre los derechos que torn1an el 

status algunos pe11enecen exclusivamente a los ciudadanos (derechos potitieos); otros 

corresponden a todos los n1ien1bros del Estado, lo ff1ismo que a los extranjeros, estos 

son el derec~o de libe1tad y el derecho de pedir la intervención del Estado en favor de 

intereses indMduCiles. 

l>HERRITORIO. Desde un punto de vista jurídico el té1111ino 

representa ·El espacio en el que los órganos po1íUcos de éste ejercen sus poderes y 

que se hallan separados de los estados vecinos por fronteras·s . Suele definirse como la 

8 Tomedo de Enciclopedia Snlv:2t. Diccionario Tomo 11 Solvst Editores SA., Borcelone 1978 
pag. 3153. 
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extensión de tierra y espacio que depe11<1<o de un Estado en el cual este ejercita su 

poder. 

Aún cuando el te1Tit.ooo representa el espacio en el que tienen 

Vigencia las nom1as que el Estado crea o reconoce, han de advertir que el poder de éste 

no se ejerce directamente sobre dicho espacio, sino a través de las personas que 

integran la población estatal, por lo que el territorio es un elemento del primer orden, 

colocado al lado del elen1ento hun1ano en cuanto a que su presencia es imprescindible 

1>ara que surja y se conserve et Estado, y Q.Je aunque siendo <le prin1er orden. no forn1a 

parte de la esencia del Estado. Simplen1er(~ es un elen1ento necesetrio para su vida. 

El ten-ilorio con1preoc.a además de la superficie terrestre, el 

subsuelo, la atmósfera y el nrnr tenitoriaL comprendiendo en el n1isn10 la platafom1a 

con!lnental. 

Entre el Estado y el téífltorio hay una relación de imperio no de 

dominio. lo que significa que la entidad f:::Slcatal no es dueila o propietaria del espacio 

territorial.g es decir no ejerce sobre éste un derecho real dentro de la concepción 

Jurídica cMJista. o sea como equivaldría ~ P<Opiedad, ya que en todo caso se trataría 

de un derecho real institucional como caLfiea Burdeau siguiendo a J. Oabin ·e1 Estado. 

dice, procede de Ja asignación de un su~ a un pueblo. la institución estatal no tiene 

9 Aún y cuando posee el derecho de dorninO. ya que tiene que respetar los derechos de 
propiedad de los habitantes del Eslado. teniendo un dominio pleno sobre el conjunto de bienes 
que ronnan el patrimonio del Eslado, de igual ~nera Is facultad de expropiación por causa de 
utilidad pública. por lo que líene este derecho ~o para reafiZar los fines esfalales es decir el 
interés público que es la misión del Estado y que es siempre para el bienestar común. 
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porque despreciar este nledio que fe es propio para realizar la idea de de1·ccllo que ella 

encama•10 

Es indudable que en ausencia de un territorio no puede forn1arse un 

Estado y que la perdida de aquel entrarla la disolución de este. Siendo pues que el 

territorio ocupa_ el lugar de un instrurnento necesario de que liene que valerse el Estado. 

aunque no debemos oMdar, que Ja sustancia n1isrna del Estado se encuentra constituida 

por fa sociedad humana que le da vidél con sus rer<'1c1ones y que el territorio es el asiento 

de esa sociedad, pero no fonna parte esenciéll o consr1tut1va cie la n1isma. 

Se llega a Ja conclusión efe que el te1T1tono con10 elemento del 

Estado (condición de su ex.1stenc1a segt"rn Surdeau) es el espacio terrestre, aéreo, 

marítimo sobre el que se ejerce el i111periun1 o poder p(11Jfico estatal al través de las 

fur1ciones legislativa. administrativa. efectiva. jurícf1ca o junsdiccionar o sea. la 

den1arcación geográfica dentro de las que é:stas se desemperlan. 

e> GOBIERNO.- "'Se denornina gobien10 a la dirección y 

funcionamiento del Estado, en este amplio sentido. oobierno equivale a ~1estión -

adn1inistrativa de la conumidad, así serian actos de gobierno tanto los del poder 

legislativo como cualquier acto de poder judicial o ejecutivo. Ello expresa el carácter 

general y objetivo del fenómeno de la conducción y administración de fas grandes 

comunidades clasistas y de sus intereses. Pero, en un sentido n1ás restringido y actuar. 

10 Torn:td:t de BURGOA Orihuela lgnecio. Derecho Constitucional. Editorial Porrúa S.A., México 
1994 pag 161. 
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se denon1ina gobien10 a la encan1ación personal de las altas flmciones de dirección 

política del Estado en deter111inados individuos y organisn1os.•11 

"El gobierno es el conjunto de órganos del Estado que ejerce las 

funciones en que se desarrolla el poder pl1blico que a la entidad estatal pertenece. y en 

su acepción dinámica se revela en las propias funciones que se traducen en n1últiples y 

diversos actos de autoridad·12 

El gobier-no es esencialmente la acción por la cual la actMdad 

impone una línea de conducta, un precepto, a indtviduos hun1anos, es OOcir es la 

dirección general de las actMdacfes ele los ciudadanos en vista del tJien público en todos 

sus aspectos. 

La ñmción cfel ~1obiemo consiste en fon11ular n1;:mdatos exigiendo 

que se realicen o no actividades en tal o Clléll sent1cto, para la conservación def EstacJo y 

para el loírro de sus fines, naturalmente eséls ordenes no deben ser arbitrari~s sino que 

han de dirigirse hacia la consecución del bien público. 

Esas órdenes de la autoricfad pueden revestir diferentes 

características. a veces son generales, dictadas apriori, para todos o para un 

detern1inado grupo. en fon11a abstracta encontrándonos en presencia de leyes. 

reglamentos, jurispn1cJencia y en fon11a supletoria de las costumbres y doctrina. Pero fos 

11 Tomada de Enciclopedia S:!tval. Satvat Editore~ SA., Barcelona. Diccionario. Tomo VI. Pág 
1551 

12 BURGOA ORIHUELA. Ignacio. Derecho con~titucional. Editorial Porrús SA., f..!:éxico 1994. 
Pitg.401. 
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' mandatos y ordenes de la autoridad también 1>ueden ser particulares; el gobierno puede 

tomRr:(Jna decisión detenntnada en Vista de un caso concreto. y entonces estamos en eJ 

supuesto de una sentencia. concesiones i\dn1inistratiVas y en general c:-ctos 

adminislrativos en sentido estricto. 

el! ORIJEN .JURÍDICO. ·conjunto formado por las doctrinas. 

jurisprudencia, principios, instituciones y en general ladas las fuentes de dereclto, tanto 

escritas ~"'orno no escntas. directas o indirectas o subsidii='rias, y en fas prácticas o ·usos 

juridicos que forman ef sisten1a jurídíco de un país. Ef orden jurídico es 1nás an1prio que 

el orden feg~I. éste se refiere al sisten1a norn1athto, aquel a la vida jurídíca· en su 

totalidad•13 

El orden jurídico se enc<\rga de regir y estructur~r él fa socíedad 

11un1ana; lo que in1plicél de rn~nera necesarta, ra presencia en fa misrna de un orden 

norn1ativo de la conducta y de la estn1cturaclón det grupo social. en donde estcts nonnas 

de conducta fon11an en conjunto, un sistema é11n1ónico de norn1as de derecho. pero todo 

or<fen supone de 1nctnera necesaria fa existencia de un ordenador y el orden jurídico 

tiene fa impe,-atMdad corno una de sus características esenciaJes. 

En la sociedad lwmana estatM el orden jurídico es creado aplicado 

y sanclonaao por un poder que dispone de las facultades necesarias para, en última y 

suprema instancia de manera Independiente de un poder que le sea superior y que por 

ello se llama soberano. 

13 Tom:iido de Enclclopcdío Satv:1t. Oiccionorio. Tomo IX Selvot Editores SA. B::ircefono 1976 
pitg.2465. 
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El Maestro Edua1·do García Maynez nos habla de las fuentes 

fom1ales del orden Jurídico 11a1Jlándonos de tres tipos de fuentes. las forn1ales. 1-eales e 

históricas en donde por FUENTES FORMALES entendemos los procesos de creación 

de las nom1as jurídicas y que en una opinión n1as generalizada las fuentes formales del 

derecho son la legislación, la costrnnbre y la jurisprudencia. 

Entendiendo por LEGISLACIÓN, el proceso por el cual uno o varios 

órganos del Estado fon11ulan y pron1ulgan cletenninadas reglas jurídicas de observ<lncia 

general, a fas que se tes da el notnbre específico de Leyes. en donde dicl10 proceso se 

compone de diversos etapas: iniciativet. discusión, aprobación, sanción, promulgación, e 

iniciativa de vigencia, y veto, misrnas que se encuenlrc.n conten1pladClS en el A1tículo 72 

de nuestr-a Carta Magna. 

INICIATIVA.- Es el aclo por el cual detern1inados órganos del 

Estado se somaten a ta consideración del Congreso un proyecto de ley o decreto, y en 

donde dicha derecho de inici<lr leyes o decretos corresponde, según lo regulado por el 

artículo 71 de nuestra Carta Magna•• al Presidente de la República, a los diputaclos y 

senadores al Congreso de la Unión, y a las legislaturas de los Estados. 

14 .- Artículo 71 Conslitución Política de los Estados Unidos Me><icanos: El derecho de iniciar 
leyes o decretos compete: 
1.- Al Pre:;idenle de le República; 
11.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, y 
111.- A las Legislaturas de los Estados. 
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados. 
o por las dlput:sciones de los mismos, pss::uán desde luego s Is Comisión. Las que presentaren 
los Diputados o los Senadores se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de 
Debatec. 
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DISCUSIÓN.- Es el acto por el cual las c<\maras deliberan acerca 

de las iniciativas. de ley o decretos que se les hayan presentado a fin de deten11inar si 

deben o no ser aprobadas. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea 

e~clustva de alguna de las Cámaras. se discutirá sucesivan1ente en an1bas. 

observándose el reg1an1ento de Debates sobre la fom1a, intervalos y n1odo de proceder 

en las discusiones y votaciones. 

APROBACIÓN.- Es el acto por el cual las cámaras aceptan un 

proyecto de ley. La aprobación puede ser total o parcial. 

cuando se trata de una aprobación total de inmediato pasa el 

proyecto al Ejecutivo, y si este lo sanciona se da la publicación. 

Cuetnc1o el p1 oyecto de ley o decreto es aprobado parcialn1ente o 

desechado en su totahdact, regresará a la C~n1:r:ira de origen con la observ¡¡ciones 

con-espondientes, en donde si es aprobada por la mayoría absoluta. pasará de nueva 

cuenta a la cámara que lo desec110, si estil última ta cipn1eba, pasara al ejecuti\lo para 

la sanción. o en su caso para que realice las observaciones pertinentes. Cabe hacer la 

aclaración que para este caso la revisión que 1 ealizará 'ª ca mara de origen versará 

(mican1ente sobre lo desechado, refom1ado o tas adiciones realiz~clas por la Cán1ara 

revisora, sin poder alterar los artículos aprobados. 

SANCIÓN.- Se da éste non1bre a la aceptación de un iniciativa por 

el pode ejecutivo. La sanción debe ser posterior a la aprobación del proyecto por las 

cámaras, y da resultado la publicación <fe la ley o decreto ya aprobado. 
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Para el caso de que un proyecto ya aprobado por la Cámara 

revisora. y presentado al Ejecutivo para la sanción. en donde este último le realizara 

algunas observaciones. ta iniciativa de ley o decreto. no podrá volver a presentarse en el 

misn10 periodo de sesiones. 

El presidente de la república puede negar su sanción a un proyecto 

ya admitido por er congreso. (d~recho de veto>. entendiendo por VETO, en fom1a 

general; el derecho que tienen algunos Jefes de Estado a oponerse a la promurgación 

de una LEY y algunas grandes potencias de declararse en contra de ta adopción de una 

regulación que t1a sido aprobada por la mayoría de los votantes en ciertas 

organizaciones internacionales. en este caso en concreto al derecho por parte del Poder 

Ejecutivo para oponerse a la pron1ulgac1ó11 de una Ley que ya fue aprobada . 

PROMULGACIÓN.- Es el acto por el cual la ley ya aprobada y 

sancionada se da a conocer a quienes deben cwnplirla. La publicación se hace en el 

fla111ado Diano Oficial do la Federación. 

INICIATIVA DE VIGENCIA.- Existen dos sistemas de iniciación de 

vtgencia. el sucesivo en el cual las leyes, reglarnentos, circulares o cualquier otra 

disposición de observancia generar obligan y surten sus efectos tres días después de su 

publicación en el Diario Oficial de Ja Federación. y en donde en los lugares distintos en 

que se publique el periódico oficial para que esas leyes regl~mentos etc .• se reputen 

publicados y sean obligatorios. 

se necesita que además del plazo ya señalado. transcurra un día 

mas por cada cuarenta kllómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. 
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El sisten1a sincrónico es aquel en el cual se fija un día en que debe 

con1enzar a regir detem1inada ley, regfan1ento. circular o disposición de observancia 

generar. obligando desde ese día. con tal de que su publicación haya sido anterior. 

Por COSTUMBRE entendemos un uso implantado en una 

cofectividad considerando está como jurídicarnente obligatoria; es el derecho nacido 

consuetudina1ian1ente. 

Por .JURISPRUDENCIA entende1nos a la nonna de juicios que 

suple on1isiones de la ley y que se runda en las prácticas análogas. La jurisprudencia 

implica el conocuniento deJ derecho Y. en ésle sentido, ha tomado para significar no un 

conocin1iento cualquiera, sino el conocimiento rn.ás cornpreto y fundado del mismo_ Lo 

que nos Ueva a la doctrina forn1;icfa por los esruct1os efe carácter científico que los juristas 

realizan acerca del derecho ya sea con el propósrto puran1ente teórico de 

sistematización de sus preceptos. ya con la finalid<ict de interpretar sus normas y sefirtlar 

las reglas de su aplicación. 

El orden jurídico n1oldea la activicfad hun1ana de Ja sociedad. Ja cual 

tiene la misn1a finalidad que él. y que es realizar Jos rn~s altos valores de Ja conVivencia 

social ln1mana. 
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B) FINES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO EN MÉXICO. 

a) FINES: La palabra fin aparece en todos los casos como meta, 

plan o progran1a por conseguir un propósito útil o indispensable que es necesario 

perseguir, algo por alcanzar que justifique nuestra acción o que constituya una aspiración 

Individual o colectiva. 

Para Hans Kelsen "La cuestión en ton10 a los fines que deben 

perseguirse con el instrumento técnico-social Estado es una cuestión política que cae 

fuera de los 111árgenes de la teoría general c'lel mismo_ Está fo consicfera con10 fin en si, 

lo cual no puede sigrnficar la afinnación de que el Estado carezca de fin, sino 

lmlcarnente que preside <le prer_iuntarse cual es el fin•1!i. 

Los fines clel Estado no sólo son proporcionar a los que lo 

necesiten, los elemontos necesarios para su subsistencia; es decir, quo la función del 

Estado no se ClQOta en el sirnple gobierno de los 11on1bres dentro de un marco de 

derect10. dej~ndolos en una seudolitJertad para el logro de sus fines. pues de está 

manerc¡ los particulares se encuentr-an fuera de los medios para alcanzar1os. Implica. 

aden1ás. otra función muy impor1ante que consiste en adn1irnstrar, en organizar los 

servicios pl1blicos que seC1n requeridc:ts nor fa sociedad en vista de la satisfacción del 

bien co111lm. o seet ordenar las relaciones sociales. pl1blicas y privadas. en interés de 

todos los individuos que confo1111érn su pobtación. añadiendo los servicios vitales. cuya 

organización es obligatona para el Estado, debe inclusive subsistir las actividades 

15 HA."-JS KELSEN. Tecrí:J General del E::tado. Tr:tducción directa del Alemán por Llfü: Legsz 
Lacmnbra. Editora Nacional 1973. Edilorial lmpr\"<cora S.A. 
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privadas cuando sea necesario para el desarrollo sien1pre progresivo y am1ónico ·de la 

comunidad con Vista a la elevación del nivel do Vida. Por ello para prec,sar en Jo qua 

consisten esos fines, debemos distinguir entre bien con1ún. fin de toda sociedad. o bien 

público. fin especifico de ta socieda<I estatal n1isma que concierne a fa n1asa de todos 

los individuos y todos los grupos. no sólo de la generación presente, sino incluso de las 

venideras. 

A éste efecto se considera constituido el Estado por que persigue 

los siguientes fines: 

FINES .JURÍDICOS. Son aquellos a los que se debe la base de la 

organización social. por que él Estado tiene por finalidad la realización del Derec110. Al 

realizarse ra seguridad jurídica. se coloca ante todo el derecho sobre el poder, 

dándosela al hombre un conjunto de derec11os que reconocen la en1inente dignidad de su 

persona. y le abren fas puertas a la vida de la sociedad. 

A través de éstos fines el Estado trata de obtener el orden y la paz 

interiores. y. la annónlca convivencia con los otros estados que exJsten. tratará, 

igualmente de tener el orden y la paz internacionales. 

FINES ECONÓMICOS; nos proporcionan la base material de la 

subsistencia hun1ana y consisten en aprovechar los recursos en forma funcional. 

permitiéndonos la mejor utifldad de cada factor de proclucclón. proporcionando una 

riqueza n1ayor a la connmidad. 
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FINES DEMOGRÁFICOS; Se estudia al hombre. a la familia y a la 

población desde el punto de vista material y genético, estableciendo las bases de la 

salud lndMdual y colectiva. ya sea mediante la inmigración o la emigración evitando los 

probfen1as de la sobre población. 

FINES CULTURALES; proporcionan las bases del entendimiento 

entre los hombres y con ello la posif>Hidad de toda acción coniún. al 1nantener una 

libertad social que permita un justo n1edio entre el exceso de integración 1nentaf que 

n1asifica y el exceso de diferenciación n1entales que disgrega. logra las ventajas del 

prog.-eso (resultado de la diferenciación) y de la le,.lt'1d (resultado de la integración). 

Proporcionando la difusión de la prensa, radio, cine, televisión, lo que será siempre 

cu1tura1111ente útil. 

AJ hacerse obUgatmia y gratuita Ja educación, se da et paso formal 

de perpetuación de la socied::ad y al inculcarse una ética fim1e, se pone contenido a la 

acción estatal y así se logra Ja continuidad cultural de la sociedad. 

FINES POLÍTICOS; procuran el bien del Estado, porque es el 

promotor de todos Jos den1ás fines. pues de Ja eficacia de Ja política depende Ja eficacia 

del Estado. 

Am1onizan el cumplimiento de todos los fines. jerarquizando su 

urgencia. Impidiendo que por cumplir uno se descuiden otros; coordinando siempre las 

tareas políticas de acuerdo con las funciones básicas del Estado. 



17 

Todos los fines tiene validez frente a la Vida diaria. La ordenada 

sisten1atización <le ellos pern11tirá el nacimiento de una nueva concepción política, del 

arte de gobernar. de utilizar el poder en beneficio de la colectividad. 

La Idea de los fines nos permitirá el equilibrio entre el Estado 

gendam1e, según el cual el gobierno ideal, es el gobierno barato que actúa poco y el 

Estaclo tolahtario. en que la vida del hon1bre esta íntegramente reglan1entada por el 

gobierno. 

b) .JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO: Está cuestión se encuentra 

estrecllamente Jig;¡cfa a la que concien1e a la finalidad estatal, ya que son los fines del 

Estado los que justifican su apa1ic1ón y eYJstencia en la vida de los pueblos, toda vez que 

la entidad estatal sur~1e corno medio para realizar dete1111ina<fos objetivos en su beneficio 

y éstos se fijan con10 principios económicos, políticos, sociales o culturales plasmados 

en el derechos fundan1ental o Constitución. 

Para HERMAN HELLER. el Estado vive de su propia justificación, la 

cual únlcan1ente puede ser moral no sólo cuando se aplican al Estado criterios humanos 

de justicia, sino tan1bién en los casos en que su consagración aparece basada en la 

voluntad divina, en virtud de que cuando se aplican al Estado c1iterios humanos de 

justicia, fa institución del Estado aparece justificada por el hecho ele ser una organiZación 

de segwidad jurídica y sólo por ello. Pero no hay que interpretar erróneamente está 

afirmacfón dándole un sentido liberal o entendiéndola según se acepción técnica, pues 

no se trata de rest1ingir la acUvidad del Estado a la legislación y la organtzación judicial, 

ni que la seguridad jurídica consista exclusivamente en una actividad de policía. Cuando 

se declara que el Estado sólo puede ser consr.grado por su calidad de organización 
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para la seguridad jurídica, Queriendo decir que sólo puede justificarse en cuanto sirva a 

la aplicación y ejecución de principios morales del derec110. Y en el segundo supuesto, 

es decir en los casos en que su consagración aparece basada en la voluntad divina, 

puesto que solan1ente cuando se distingue en la totalidad del ser y sobre la base de un 

juicio moral, entre lo jurídico y lo antijurídico es posible una justificaci9'n del Estado.16 

HANS KELSEN establece que la justificación del Estado es una 

justificación científica que sólo puede ser una 1ust1ficación rel;1Uva y no absoluta s~pue~to 

que es debido a una cie11a conducta reciproca entre los hombres que se encuentra bajo 

l<l sanción de actos coactivos que representan un orden oportuno y conveniente. por que 

mediante está <imen;lza de coacción. es que los hombres proctucen la conducta deseada 

que hace innecesaria la coacción y que garrantiza la felicidad del mayor nún1ero de ellos 

o la existencia n1~s intensiva, el m;;1yor poder-de la colecUvidad constituida por hombres 

como mien1bros integrantes de la misma 1;- . 

Tratándose ex.clusrvamente de una justificación del n1ornento 

coactivo, en donde la misma consiste en Ja prueba de la conveniencia del Estado como 

un aparato de_ coacción. 

En resumen podernos decir que la justificación del Estado resulta de 

un estricto proceso lógico. pues para realiZarse así n1isn10 la Nación requiere 

indispensablemente un orden jurídico que presupone en esencia una organización y 

16. Tci'inado de HELLER Hem1sn. Teoría del Estado. Fondo de Cuttura Econ6mlco. Méx.1978. 
p.;g 234 .. 245. 

17 .- Ob. CH. Pág.14. 
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como en ese orden se crea al Estado como institución dinámica • el propio Estado es et 

agente para su realización ya que éste objetivo implica su finalidad genérica. 

1.2.- TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN. 

El concepto de Constitución presenta diversas acepciones que han 

sido señaladas por la doctrina. Está diversidad obedece a diferentes puntos de vista 

desde los cuales se ha tratado de definir. en donde el concepto n1c\s con1lm y coniente 

de Constitución es aquel que la señala como el instrun1ento jurídico-político más 

in1portcante de la vida de un Estado. Se dice que la Constitución es una nomrn de 

non1las. es una nonna fundaniental, la non11a l>ilsica sobre lci que descCtnsa ta estructura 

jurídica n\edic1.11te le1 cual funciona el Estado, es además el n1arco dentro del cual 

necesari<lmente se tienen que circunscribir las act1vidCldes sociales, tanto de carácter 

p(tbhco como de carácter privado, es ctec1r lci Constitución es la Ley fundamental de un 

Estado, la cual se constituye por un conjunto de nom1as supren1as Que dirigen la 

estructura y reiaciones entre los poderes p(1blicos y la situación de los individuos frente 

al Estado. 

Las Constituciones pueden ser clasificadas atendiendo a diversos 

puntos de vista, tales como su fom1a jurídica. sus refonnas y su nacimiento. Siendo que 

nuestra Constitución es una Constitución codificada, por que nace en un momento 

deten11inado, y escrita en un volun1en o código: rígida puesto que sus reformas 

requieren un procedin1iento especial (arículo 135 Constitucional) y su nacimiento es a 

consecuencia de un acto de soberanía. 
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A) CONTENIDO INDISPENSABLE DE LA CONSTITUCIÓN. 

El contenido mínimo y esencial de toda Constitución es crear y 

organizar a los poderes públicos supren1os. dolándolos de competencia.te 

La Constitución de un Estado de derecho no puede solamente 

limitarse a establecer esté. contenido mínl~no y esencialisin10 que debe estatllecer 

principios que restfinJan o urrnten el ejercicio del poder por p~ute de los órganos 

estatales, por lo que la es:nictura de nuestra Constitución con10 let de todas las de su 

tipo, se sustenta de dos pnncipios caprtcales: p1 imero el de la libertad del Estado para 

restringirla que es lln11tad~. y que éste poder se circunscriba y encierre en un sisten1a 

de cornpetencias. 

El prin1.a:r principio obliga a la Constitución a enumerar ciertos 

derechos del individuo llam . .ados Derechos Fundo:1111entales del Hornbre, a los cuales 

nuestra Constitución desigrlCI; garantías individuales. 

Tales derechos se clasrfican teó1icamente en dos categorías: 

derechos del individue> aislado y derecllos del individuo relacionado con otros individuos. 

Todos son derechos de t:a persona frente al Estado, pero la primera categoría 

comprenda derechos abs(){utos, como la libertad de conciencia, la libe1tad protegida 

contra las detenciones arb(rarias. etc., en tanto la segunda clase contiene derecllos 

individuales que no quedan en la esfera del pa1tlcular, sino que al traducirse en 

18. Tomado de TENA R=:mire;: Felipe. Derecho Con~litucional Mexicano. Editorial. Porrüa SA., 
Mé><ico.1989. página 22. 
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n1an!!estac!ones soc!afes requier~n la intervención ordenadora y lin11tadora del Estado. 

como fa libertad de curtos. la de prensa. etc. 

A está parte de la constitución se le denomina dogmática. la cual 

-.como ya se estableclÓ.coriÚene un sistema de !imitaciones a la acción del poder público 

frente a los lndMduos o grupos soclales. 

En el segundo principio, se encierra la otra parte de la Constitución, 

la parte orgánica que se ocupa de la estn1ctura y actividades del Estado, conformada a 

partir del articulo 49 hasta el 107 Constitucionales que dan la organización y 

con1petencla de los Poderes Federales y el cuarto titulo que estaf)lece la 

responsabilidad de los servidores públicos. está par1e orgélnica regul~ la formación de la 

voluntad estatal. como una garantía orgánica contra el abuso del poder. a través de la 

división de poderes y con el sistema de competencias. 

Lo anteriorn1ente ey,puesto se traduce a los llan1ados principios 

básicos o esenciales de la vigente ConsUtuc1ón en México, principios a ros cuales CARL 

SCHMITT denon1inará ·oecisiones Fundan1entales de la Dogmática Constitucionalidad 

Mexican<l "'y-son: 

1. Garantías Individuales. 

2. Los Derechos Sociales. 

3. Las Relaciones Estado-Iglesia; 

4. Los Principios Democráticos Fundamentales {Soberanía del pueblo, 

fomia representativa y surragio universal). 
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Además de los principios estat>lecidos por la misma Constitución 

Mexicana en su parte orgánica. que son: 

1 . El Sistema Republicano. 

z. Et Régimen Federal. y 

3. El Principio de División de Poderes•.<Q 

B) LOS DERECHOS HUMANOS Y LA RELIGIÓN. 

La frase Derechos del Hombre. en si es muy poco significativa y 

lleva consigo una redundancia. Todos los Derechos tienen aplicación en los seres 

hun1anos. es decir la no11na jurídica es cre;.:lción y aplicación hun1ana. 

El concepto de tos derecl1os del hornbre nació del derecl10 natural 

que tuvo su desarrollo principal en los siglos XVI. XVII y XVIII. Al intentar establecer el 

contenido conceptual de los derechos hum~nos. i-1emos de reconocer que no eyjste un 

concepto unitario de los n1isn1os. por lo Que se les establece con10 un nombre de uso 

generalizado que remite a una s1~m1ficé'ción de contornos imprecisos, cuya determinación 

corre el riesgo de quedar condicion~da por la opinión Que se tenga sobre su origen. su 

fl.mdan1ento. su naturClleza y su alcance_ 

19 _ Tomado de SAYEG Helú Jorge: lntrodU"CCión t1 13 Históri:s de Derecho Conslituclon~I 
Mexicano.Edilorisl. Ponús S.A •• México. 19$7. página 24. 
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Tales derechos anteriores y posteriores a la vida del Estado. 

estimados inherentes, inalienables, in1prescrtptibles y propios de la naturaleza humana. 

con un contenido que se resuetve en necesidades reales, concretas. definidas, y que 

de.ben reconocer la autoridad del mismo como dogma indiscutible: la vida, la libertad, la 

propiedad, la seguridad, fa igualdad, la dignidad, etc. Pudiéndose definir con10 : 

Aquellos derechos fundamentales que adhieren a la dignidad 

hun1ana a Jos que todo hornbre cleberia de tener acceso, en virtud puran1ente de su 

calidad de ser hun1~no y que, por lo tanto, toda sociedad que pretenda ser una auténtica 

sociedad ln1mana debe oarantizar a sus mien1bros. mcfependientemente de su espacio 

geográfico y tiempo, sin distinguir el cofor de la piel, el sexo, religión, origen o 

nacimiento. 

Es el 1 O cJe diciembre de 1 94:::, en la ciudad de París, cuando la 

Asamblee1 General de Jas Naciones UnicJas, preVJa convocatoria de eniinentes filósofos y 

put>lir.isfas, acopló la llanwda DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 

declaración que protege todos aquellos derechos fund<1mentales y esenciales de todo 

ser l1umano, de los cuales únican1ente destacaremos para efectos de la presente los 

relacionados· con la religión, aclaran~o que no por ello los restantes sean de menor 

ilnportancia, sino que la preferencia se debe a efectos del desarrollo del tema a tratar_ 

Las palabras n1ismas de apertura de dicha declaración de derechos 

son un compro1niso para fa fibertad de religión. y es en el segundo considerando del 

preán1bulo de la n1isn1a, en donde se n1enciona una lil>ertad de creencias que deben do 

disfrutar los seres lllUllanos al establecer - ... Y que se ha proclan1ado, con10 Ja 

e1spiración más elevada del 11ornbre. el advenin1iento de un mundo en que los seres 
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humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la Ubertad de la palabra y de 

la libertad de creencias• _20 

Libertad que se encuentra plasmada en el artículo 1 B de dicha 

declaración y que a la letra dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho Incluye la libertad de cambiar de 

religión o de creeÍlcia, así como fa libertad de manifestar su religión o su creencia 

individual y colectivan1ente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 

práctica. el culto y la observancia•.21 . Por lo que entenderemos como religión al 

conjunto de creencias, dogn1as y prácticas relativas a lo qu-a un individuo considera 

divino o sagrado. 

En el Derecho Mexicano. los Dei-echos del Hombre aparecen 

enmnerados en ras distintas Constituciones. hasta la catalog~c1ón de Jos misn1os en la 

Constitución del 57 que los ordena de una manera sisten1átic~ en sus primeros a1tículos, 

a cuyo efecto inicia su contenido con la siguiente declaratotia: El pueL>lo niex.icano 

reconoce que ros derechos del homllre son la !Jase y el objeto de le1s instituciones 

sociales. dec1arat01ia que no es alterada por la Constitución que nos rige actualn1ente. 

limitándose üñicamente a sustituir su designación por la de garantías individuales, de las 

cuales las que nos incumben para efectos del presente trabajo. son las ... <:onsignadas en 

los artículos 3, 24 y 27 fracción 11, y que en su momento estuci:aremos a fondo. 

20 _Tomado ~e Declaración Universal de Derechos Humano~- Paris 10 de diciembre de 1948. 

21 .ldem. 
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1.3.- LA IGLESIA EN MÉXICO. 

A) DEFINICIÓN JURÍDICA Y ETIMOLÓGICA DE LA PALABRA 

IGLESIA. 

El concepto Iglesia, proviene del latín ECCLESIA y éste del griego 

EKKLESIA, equive1lente a reunión, asan1btea. congrege1ción o convocato1ia, siendo en 

sentido estricto. la sociecl;1d n1undicil encuadrada en unas creencias y culto. o bien la 

comunidad de fletes que profesan la n1isnu1 creencia rell~1iosa y practican un misrno curto 

común.¿::-

Cabe hacer ta observcición <1€t que henios de referin1os a la Iglesia 

en singular y no a ras Iglesias que sustentan diversas crecfos reli~!iosos, por que en 

Mé>'jco ta mayoritaria es y nos atreven1os a decir que será la Iglesia católica. 

La Iglesia entendida en un alcance estricto. es una comunidad que 

tiene por fundador a Jesucristo, cuya acta fundomentaJ está contenida en diversos ter.tos 

del evangelio: lin1itándonos a recordar un p;isaje fan1oso que nos ren11te a su origen: .. Y 

yo te digo que tú eres Pedro. y que sobre está piedra edificaré yo n1i Iglesia. y las 

puertas del infie1no no prevalecerán contra ella. Yo te daré las naves del remo de los 

cielos. y cuanto atares en la tierra será ;itado en los cielos, y cuanto desatares en la 

tierra será desatado en los cielos-.23. En está cita se enuncia la constitución de la 

22 .- Tomado de Enccloped1a Satvat Diccionario. Tomo fl/ Salvat Editores. SA .. Barcelona 1973. 
Página 625. 

23. Tomado de MATEO Cap.X\11. ve 18-19. Sag1ada Biblia. Nuevo Teslamenlo. 
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Iglesia, en un sentido católico romano, y a el primado pontifico como cabeza de dicha 

sociedad. así con10 la finalidad salvífica perseguida por esa institución. 

Desde el punto de vista cristiano y seg1in el nuevo testamenlo, éste 

concepto eY.presa el sitio desunado a la oración divina. asin1ismo con10 el conjunto o 

comunidad de personas que profesan fa n1isma fe religiosa en Cristo. que practican sus 

enseñanzas y participan del n1isn10 curto. 

El concepto de Iglesia desde un punto de vista jurídico-canónico ·es 

en sentido estricto, ta sociedad fundada por Crislo y constituida por los bautiZados, la 

cual, bajo la disciplina de una jerarquía sacra y por la participación en la fe y en los 

sacrar11entos persigue fa santificación lemporar de sus n1ien1bros y de ese n1odo. su 

entera bienaventuranza•.24 

S) SENTIDO O .JUSTIFICACIÓN DE LAS IGLESIAS. 

La Iglesia llene o posee un fin remolo (el orden moral) y un tin 

próXimo (el orden jurídico), el primero es la salvación de las almas, la vida elerna para 

gloria de Ofos y el seguncfo es el perfeccionarniento y santificación de las almas. Ambos 

fines se complen1entan n1utuamente. puesto que ef uno dice orden necesario al otro: 

pero si se considera a la Iglesia como sociedad jurídica. evidenlemente el fin lo 

24. Tomado de: Enciclopedia Jurfdica Omeba. Torno X.N. Pág 813. Argenlina 1967. 
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C!Jnslituye el fin próximo o sea el dar a cada quien lo que es suyo en el orden a la 

santificación y peñeccionarniento de las aln1as. 

La Iglesia como ya se n1anifestó tiene un fin sobre natural, que es 

con1pletan1ente singular y especial, la satvación de las ahnas, que se alcanza con medios 

internos, y la santificación Que es un n1edio con1pletamente personal que se alcanza no 

sólo con inedias exJ:emos. sino también y p1incipalmente con 1nedios internos, es decir, 

con una especial dirección de cada uno de sus fieles n.unbo a su l1ltin10 fin. en donde de 

estás dos n1aneras se procura en la Iglesia la realización del bien con1lin y social. 

Siendo la salvación del aln1a un acto personalisimo, el hon11.>re tiene 

el cleber de procurar su salvación. cooperar con la lglesi~ para que esta pueda tan1bién 

cumplir su finalidad, y está cooperación de cada uno debe de ser confonne a la verdad. 

a las costumbres adecuadas. clirigiendo todos sus actos en un sentido moral y religioso, 

am1onizándolos con el bien conu·m púbhco de ta sociedad civil. 

Por lo que el sentido de la Iglesia es un sentido n1oral y religioso, en 

virtud de que la lglesi<ll por su propia n1isión, que es la de conducir a los hombres a su 

fin, tiene incontestablemente el deber de hacer respetar el orden moral, sien1p1-e que 

éste se vea an1enazado, por éste motivo interviene prescribiendo le1s nom1as que deben 

regular la vida social, norn1as de justicia social, distributivas do caridad social, etc. 

Con lo que respecta a la justificación de las Iglesias. la Iglesia sólo 

se justifica, desde el punto de vista evangélico como con1unidad cristiana que sostiene y 

difunde los principfos y las enseilanzas de su divino fundador, principios y enseñanzas 

que sirven al Estado para hacer respetar el orden 111oral y lo conlleva a regular la vida 
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social, buscando el bienestar común, una de tas finalidades esenciales del Estado, 

situación que denota el por qué de ta estrecha relación entre ambos entes_ 
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SUMARIO: 2.1. Movimientos de Emancipación; A) Constitución Política de Cádiz 

de 1812; B) Sentimientos a la Nación; C) Constitución de Apatzingan de 1814. 2.2. 

De la lndepen<fent:ia ar Régin1en Central; A) Plan de Iguala y Tratados de Cór-doba; 

B) Constitución Federal de 1&24. 2.3. Régir11en Unitario; A) Constitución Federal de 

1836; B) Las Bases d~ Organización Polítfca de la República Mexicana. 2.4. 

Triunfo de la Rep1i1>1ica; A) El Plan de Ayutla de 1854; B) Ley de .Juaréz de 1855; 

C) Constitución Fcdf!,raf de 1l-157; O) Las Leyes <te Refonna; E) Ley de Libertad de 

Cullos de 1C60, F) Constitución Federal de 1917, G) Decreto del Poder Ejecutivo 

Federar sobre Delitos en Materia de Culto Relii_iioso; H) Ley Reglarnentaria del 

artículo 130 Constitucional de 1927; 1) La circular 33 sobre cultos de 1929; J) Ley 

Reglarnentaria del párrafo séptimo del articulo 130 Constitucional de 1931. 

2.1.- MOViMIENTOS DE EMANCIPACIÓN. 

Durante Ja época colonial. la vinculación entre la Iglesia y el Estado 

era tan estrecha que difícilmente se podría distinguir lo que era estatal de lo que era 

eclesiástico. es más, podemos afrnTiar que las instituciones eclesiásticas eran parte del 

Estado, la Iglesia desempetio actos del estado civil de las personas, esto debido a la 

Vinculación de estos con las prácticas religiosas que se desempeilaban. funciones que el 
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Estado re<:lamó postertormente como propias, como el registro del estado cMI de las 

personas. 

Existiendo la denominada intolerancia rellgiosa,25 en donde la 

Iglesia católica era la única reconocida y protegida por las leyes. Tanto la Iglesia como 

el poder civil, consideraban la unidad de la fé como muy valiosa y como el más 

importante factor de unidad del puel>lo mexicano. 

El Rey ejercía el patronato real sobre la Iglesia. por el cual la 

designación de tos obispos y de otras dignidades se hacia sien1pre a propuesta del 

nlisrho quien disponía así de un verdadero veto. Era, pues, grande la influencia del poder 

real sobre la Iglesia. 

La Iglesia Iglesia gozaba de un fuero, el fuero eclesiástico, en el 

sentido de que los obispos, sacerdotes y religiosos, estallan sometidos al fuero religioso 

y ar derecho canónico y no a las leyes ciVlles. Existiendo así la lnqwsición, en doncte las 

herejías no sólo eran faltas religiosas. sino ofensas a la sociedad y a la potestad civil. 

Juzgaban fas autoridades religiosas. Sentenciaba y casrigaba el poder real. Esta fue ra 

inquisición venida ya muy a fines de la colonia. 

Siendo tanta la influencia de la iglesia en la sociedad que emprendió 

numerosas obras de beneficencia en donde estas le daban gran influencia no sólo social 

sino económica y política. Manejaba hospitales y escuelas, los cementerios eran 

25 Entendiendo por intolerancia refigiosa. el odio confra aquellos que difieren de nuestra opinión 
respecto a la creencia religiosa que profeGamos, en eGte caGo en concreto, contra IOG que difieren 
re:::pecto e 13 rellglón c:1tólice, :1po~tófica y romams. 
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considerados como recintos sagrados, frecuenternente contiguos a los templos, por ro 
que con el tiempo fa lgfesfa, por si y através de sus diversas organizaciones, fue 

adquiriendo vastas propiedades, así como capitales ln1puestos en hipotecas. En1pleando 

sus rentas no sólo en sus gastos directos. sino tarnbién y de iguar n1anera en el 

sostenimiento de escuelas, hospitales y nun1erosas obras de beneficencia. 

Es precisamente entre varios eclesiáslicos. especialmente de fa 

proVincia de Michoacán en donde se empezaron a percibir fevantan1ientos populares, 

pero no es sino !lasta ~I 16 efe septiernf>re de 1810, en donde se inicia el moVirniento 

popular más importante de entonces. auspicié!do por ef sacerdote cató/leo don Miguel 

Hidalgo, quien marco el nacimiento de un n1ovim1ento social que en algunos renglones 

resultatn1 coincil"fente con el afán independentista de Ja cl<1se criolla. pero en general 

deja de ser un;. continuación de aquella ideología para const1t11ff la expresión sen:1me11taJ 

de sectores n1~s riopufares y verd.aderamenfe revoJucion;¡rios de ra sociedad novo 

llispana_ Siendo de vrtaf importancia fa destCJcación efe este suces.o en cf pr~sente 

trabajo, en virtud de que durante est~ época fa Iglesia aparece con10 un~ institución 

importc:.nte de11tro de la cstnictura notifica, zociaf y económica. defJido a que su situación 

preponderanten1ent9 religiosa innuía dentro del Estado, tanto así que se vieron 

cornpron1etidas ambas esferas a actuar de manera conjunta. y en donde fue 

precisan1enre un ecles1ástico quien marco el nacin1iento de este tipo de n10\."irnienros, lo 

que denotando la injerencia o preocupación de la Iglesia en fa Vida politica del pueblo y 

por ende en fa del propio Estado. 
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A) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CÁDIZ DE 1812. 

Está Constitución flle promulgada en Cádiz, España el 19 de marzo 

de 1812 y en la Nue11<1 España el 30 de septiembre del mismo año. Dicha Constitución 

estaba in(luenciada por el pensamiento jurídico, político y filosófico de los ideólogos del 

siglo XVIII. y es en está en donde se reconocí;. el ccatolicis1no como la religión oficial en 

su artículo 12. en el que señalaba "'la religión de la Nación española es y será 

perpetue1n1ente la católica, Clpostóhca, romcana. única ·verdadera. La Nación la protege 

por leyes sabias y 1ustas, y prohibe el ejercicio de cuCllquicr otra"'~5. precepto que 

constriñe una sene de pnvile9105 para la rell~1ión católica. pero no por ello se deja de 

sentir la tutela del Est(.'l.do ~Ot)r o los asuntos ecles1~st1cos. pues conlo se apreci<1 en la 

facultad conferida Bn Ja tracción seY.\C\ del a11icu!o 1 71 .. Adcn1<ls <le la prerrogatrva que 

con1pete al 1 ey d~ sanc1c.n~r l~s leyes y p1 omul~1C\rl;1s, le coi re~·flC'll1(fen como principales 

facultades tas s1~H1ientes: ti acción sHx.ta· Present<-ir {ind1v1duos)para todos los oh1spados, 

y para tocias las d19rnciade~. y benefic.1os ecles1~sticos dPI real patronato, a propuesta del 

consejo ele Estado. Denotando aden1<=is ta mnucnciii ele lc:a l9IPs1a en la educación del 

pueblo. estableciendo en su artículo 336 que "En todos los pueblos de la mo11arquía se 

establecerán escuelas de primeréls letras, en tas que se ense1)¿¡rá a los niños a leer. 

escribir y contar. y el catecismo de la religión catóhca ... - .~1 

26 .- Tom&do de Los Derechos del Puelllo Mexicano ( t.1éxico a través de sus Concittuciones) 
Tomo JV. Página 24--t. Articulo 24. Cámara de Diputados del Congre!i.O de la Unión. México 
MCMLXXXV. 

27 .• ldem. 
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B) LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN. 

Los Sentimientos de la Nación o 23 puntos 

sugeridos por José María Morelos y Pavón. para lo cual se convoco a un Congreso, 

Instalado en CJ1ilpanclngo Gro., el 14 de septiembre de 1813, en donde dentro de Jos 

puntos que lo confonnaban se encontraban entre otros los siguientes: el punto 2·, 

estableció: ·aue la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra•2s. 3c- "Que todos 

sus n1inistros se sustenten de todos, y sólo los diezrnos y primicias. y el pueblo no tenga 

que pagar n-1ás obvenciones qu~ las de su devoción y ofrenda".29 .Y en el punto 4 ~, ·aue 

el clog111a sea sostenido por la jen¡¡·quia de fa iglesia. que son ·e1 Pe1pa. los Obispos y los 

curas, por que se det>e C11Tancar toda planta que Dios no !"llantó"'30 Por último en su 

punto 19·. estableció "Que se establezc¡¡n por l~y constitucional la celebración del 12 de 

<ficiernl>re, en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, Maria 

Santísi111a de Guad;;i.lupe, encargando a todos los pueblos, Ja devoción n1ensua1·:;,1. 

Principios que serian de gran in1portancia para la confom1ación de 

la constitución de Apatzingan, sirviéndole de antecedente, puesto que tos n1ismos fueron 

28 _. Ob. CH. Pág 32. 

29 Tomado de Los Derechos del pueblo Mexicano ( r .. ié><:lco a través de sus Con:;lituclones) 
Tomo XII. Pilgins 130-6. Cámars de Diputados del Congreso de la Unión. México MCMLXXXV_ 

~O Tomado de Los Derechos del Pueblo Mexicano ( México a través de sus Constiluciones) 
Tomo IV. Página 24-4. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Mé:xtco MCMLXXXV. 

31 Tomado de ALVEAR Acevedo Carlos. La Iglesia en IH Hislória de México. Editorial .Jus SA. 
México 1975. Página 141. 
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sancionados en Apatzingan, Michoacán .• el 22 de Octubre de 1814, dando lugar asl a la 

Constitución correspondiente. 

C) CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN DE 1814. 

La Constitución de Apatzingan o Decreto Constitucional para la 

Libertad de la Amé1ica Mexicana. file sancionada en Apatzingan el 22 de octubre de 

1014. y en cuyo c-rticulado se asentaron algunos pnnc1p1os (Sentin1ientos a la Nación), 

est1·echamente vinculados con la religión y su vivencia en el país. tales con10 Jos 

siguientes: 

Artículo 1 • ... La religión catól1ca. apostólica, romana es la (mica que 

se debe profesar en el Estado"32. y lue{.10 el 14· _ .. Los extranjeros radicados en este 

suelo, que profesaren la religión católica. apostólica, romana, y no se opongan a la 

libertad de la Nación, se reputarán también ciudadanos de ella. en virtud de la casta de 

naturaleza ... ·33. más adelante en et art. 15· se estabt.ació la perdida de la ciudadanía 

por crímenes de 11erejía, apostasía y lesa a la nación, y en el art. 17• ta protección a los 

transeúntes. pero con una serie de condiciones, una de entre las cuales era la de 

respetar ICll religión católica, apostólica y 1·omana34 . 

32 Ob. Crt. Página 33. 

33 TomC\do de ALVEAR Acevedo Carloo. La lgleoia en la História de México. Editorial Jus SA. 
México 1975. Página 143. 

34 ldem. 
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Por lo anteliormente expuesto se denota que en está Constitución 

existía una filiación religiosa que se consideraba indispensable exigir a los individuos. 

situación Que se 3sentaba aún n1~s con los individuos que forn1arían parte del Supremo 

Gobierno- especie de triunvirato que se adoptó para ta 1narc11a adn1in\slrativa-. a quienes 

seglm el artículo.155. una vez que fueren nombrados, acto continuo se les otorgaria un 

juramento en manos del presidente, y quien lo recit>1ria a nombre del Congreso, en e1 

cual se les preguntaba si 1uraban defender la Iglesia. católica. apostólica y ron1ana aún a 

costC\ de su sflngre. a lo que tenían que responder que si. Y continuaban después otras 

pre9untas h<lsta concluirse de este n1odo: • Si casi lo hiciereis, Dios lo premie, sino os lo 

dem;;¡nde ... ·35 

En este orden~miento se puede observar con10 va evotucion~nc.lo la 

situación de tas relaciones entre el Estado y la Iglesia. perfilándose rumbo a una Nación. 

y en donc:te 1;¡ religión católica se declf:lrabca con10 única. 

2.2.- DE LA INDEPENDENCIA AL RÉGIMEN CENTRAL. 

A) PLAN DE IGUALA Y TRATf'.DOS DE CÓRDOBA. 

La unión de Guerrero e lturbide se cristalizó en el Plan de Iguala o 

de las Tres Garantías ( religión. unión, lndepentlencia), proclan1ndo por Agustín de 

lturbide, el 24 de febrero de 1821, conjuntándose con la lnclependencia y el apoyo del 

35 Ob. Cit. Página 34. 
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clero, en donde el clero se unió al moVimiento Independentista en el entendido, de que el 

nuevo Estado respetaría sus fueros. y ello no había por que dudarto. si por más de 

trescientos afios había prevalecido así. por lo que no tendría por que acontecer Jo 

contrario ahora. Así el Plan de Iguala señalaba principios religiosos como el de 

pronunciarse por Ja religión católica. apostólica y rornana. como única sin tolerancia de 

ningún otra. Además de est;iblecer en su base primera ·No Je anln1a otro deseo al 

ejército que el de conservar pura la s~nta religión que profesamos y hacer la felicidad 

general. Oíd, escuchar Las b<lses sociales en que ñmda su resolución : La religión 

Católica, apostólica . rornanci, sin tolerClnci<l de otra :t1l~1una."36. el clero conservaría sus 

fueros y propiedades según el artículo. 14 

AJ propagarse el contenido del plan ele rguala. tuvo 1nuchos adeptos. 

sin embargo, el Virrey y Jos españoles, disgustados contra Jturbide por haberlos 

defraudado. envsaron tropas a con1t)atu lo. El e.1ército re<llista fue vencido y el nuevo 

Virrey, don Ju;rn de O'Dono1l1. que llegó a México, fue persuadido por lturbide para 

aceptar la Independencia, a l<l cual reconoció en los Tratados de Córdoba, firn1ados el 

24 de agosto de 1821, y así término la guerr<l Qt•e se había iniciado el 16 de septien1bre 

de 1810. 

En dicien1bre de 1B22 una vez procrarnado lturbide en1perador, 

proclarna en el art. 3• del Reglamento Provisional del Imperio Meyjcano, que "" La Nación 

Mexicana, y todos los individuos que la fonnan y formarán en lo sucesivo, profesan fa 

religión católica, apostólica, ron1ana con exclusión de toda otra. El gobierno como 

protector de la misma religión la sostiene y l<l sostendrá contra sus enen1i~1os. reconocen 

36 Tomado de Lo$ Derechos del Pu.eblo r .. 1ex:icano ( México a través de 5U5 CO~$ti1ucJones) 
Tomo XII. Página 130-6. Cám~r:-: de Oiput5do~ def Congre~o de I~ Unión. México h.1CMLXXXV. 
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por consiguiente la autoridad de la _santa Iglesia, su discipllna y disposiciones 

conciliares, sin perjuicio de las prerrogativas propias de fa potestad suprema del 

Estado".37 

De está 1nanera se en1pezaba a vislumbrar una autonon1ia entre e~ 

Estado y la Iglesia, pese al claro lntervenclonansmo del primero en fas cuestiones 

eclesiásticas. debido a su vez a la gran influencia de la religión en el pueblo. 

percibiéndose así una influencia moral~religiosa en lodos los políticos de aquella época. 

Así al crearse el Estado n1ex.icano, bajo la fonna de un gobierno 

republicano cfesaparece fa concenlración civil y eclesiástica que durante la colonia se 

depósito en el n1onarca, y es a partir de este mornento en el que se presenta una 

ruptura entre las potestades ae la iglesia y el Estad9 situación que llevará al país a 

enfranfarse en luchas fratricidas. 

SJ CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1824 

Fue promulgada el 4 de octubre de 1824, consfó de 36 artículos, 

estableció la República Representativa, Popular y Federal. Aceptó como única religión fa 

católica en su artículo 3•. • La reflgión de ta Nación rne)(jcana es y será perpetuan1ente la 

ca!óflca, apostólica, romana. la Nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el 

37 Tomado de loe Derechos def Puebfo Me>dcano ( rvTéxtco a través de ~us ConsUtuclones) 
Tomo fV. P!tg;mi 24-5. C:imar:t de Oiput:tdo:; def Congreso de 13 Unión. México M'CMLXXXV. 
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ejercicio de cualquier otra•3e • Aden1ás de Que conservó los fueros del clero y del 

ejército. 

Debido a la conservación de estos fueros, fue motivo de nuevos 

proble1nas por la presión del clero y del ejército. presión que no pen11itía que el país se 

desarrollare\ espiritual y económicamente para que estuviera en aptitud de practicar la 

democracia, por lo que un grupo llan1ado precursores de la refonna, pensaba que era 

importante introC1ucir a México can1bios. es decir refon11as y dar i{tUales oportunidades a 

todos los meXJcanos, este gn1po se encontr<1ba integlcldo entre otros por José Me1ría 

Luis Mora. Valenlín Gómez Farías y Lorenzo de Zavala. 

AJ encorgarse Don Valentín Gómez Farías del gobierno en 1833, 

dicta leyes contra los fueros eclesiásticos y n11litares. lo que provoca sublevaciones 

n1ihtares. dando con10 resuttac1o que el pciis se \.1era envuelto en una intensa lucha. la de 

los liherales, pat1idarios de las reformas y la de los conserv·adores quienes se oponían a 

ellas. 

Santa Arma. cuyo aux.ilio pi(1ieron los conservadores. asumió el 

poder. derorió las reforn1as liberales y desconociendo la Constitución Federalista de 

1824. optó por el centralismo, el Que poco a poco ganó terreno para dar fundamento 

legal a la fom1a de República adoptada por Santa Anna. formulando así en 1836 una 

Constitución centralista, no sm antes el 19 de dicien1bre de 1833 el vicepresidente 

Gón1ez Farías promulgó las leyes de Refom1a de 1833 donde se convierte en ley que el 

Estado ejerce el derec110 del patronato eclesiástico, supresión efe la Universidad y 

... o Ob. Crt. Página 37. 
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abolición de los fueros militares y eclesiásticos. AJ ser estas refom1as tan radicales, ya 

que se atacaba la iglesia. al ejército y en sí a lo conservador, la reacción a las reformas 

de Gómez Farias fueron de propuestas por parte del episcopado meXicano y del 

ejército. 

2.3.- RÉGIMEN UNITARIO: 

A) CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1 836. 

La reacción ante las reforn1as fueron negativas e impulsaron al 

Congreso a pron1ufgar, al térn11110 de 1856, las refonnas conocidas como las Siete 

Leyes. A su vez se hacen las rcfo1111as a la Constitución de 1824 bajo las ordenes de 

Antonio López de Santa Ana, cl~ndole supre1nacía al partido conservador. La nueva ley 

fundan1ental de corte conservador se dividió en 7 estatutos conocidos corno Constitución 

de la Siete Leyes, dentro de las cuales se rnenciona como obligación del n1exicano 

_profesar la religión católica, se les da nuevamente privilegios a la igfesia y al ejercito, se 

vuelve al centralisrno. 

Sobreviniéndose así la Constitución centralista de 1836.· conocida 

con el nombre de •tas Siete Leyes·. susc1itas en la cuidad de México el 29 de diciembre 

de 1836. Ja cual en su articulo 3, tracción l. cte la Primera Ley establece: "Son 

obligaciones del mexicano: l. Profesar la religión de su pallia, observar la Constitución y 
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las leyes, obedecer a las autoridades·3'i. en su Art. 12. de la Quinta Ley establece "Las 

atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son: frc:tcción XII: Conocer de los recursos 

de protección y de su fuerza que se interpongan de los nury reverendos arzobispos y 

reverendos obispos de la repl1bl1ca•4o. Y por úttin10 el artículo 17. de la Cuarta Ley 

estableció: "'Son atribuciones del Presidente de la República: fracción XXV. Previo al 

concordado con la silla apostólica, y según lo que en él se disponga. presentar para 

todos los obispados. dignidades y beneficios eclesiásticos. que sean del patronato de la 

Nación con acuerdo del consejo"'41 

A(m y cuc:1ndo se garanttzaban ciertos pnvHeg1os a fa Iglesia en 

estás Leyes. se liabia adoptado una postura recia en cuanto a los privilegios adquiridos 

por la Iglesia. por lo que la reacción no se dejó esperar mostrándose con protestas y 

sublevaciones ann~das. 

39 __ Enlendiendose que al refer1rse a la religión de ~u patria. se refiere a la religión impartida por 
fa lgfe!:f:s; C~:dóliczt, que ec lo que :dcmpre ~e reconoció. 

40 Tomado de Los Derechos del Pueblo Me>dcano ( México H través de sus Con~tHuclones) 
Tomo ,;;n. página 130-11. Cámara de Diputado~ del CongreGo de Is Unión. México MCMLXXXV. 

41 ldem. 
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B) LAS BASES DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA. 

Las Bases de Organización Política de la República Mexicana. la 

segunda constitución centralista, fueron sancionadas por Santa Anna. el 12 de junio de 

1843 y publicadas el 14 de junio de 1843. las cuales constaban de XI títulos, con un total 

de 202 artículos de los es únican1ente en el a1ticulo G" • en el cual se hace referenc1;:¡ en 

una fonna cl<ira a 10 que a religión se refiere n1linifest~ndose Ir. protección a la religión 

católica. al establecer que: • La Nación profesa y protef1e la religión católica, apostólica, 

ron1ana, con exclusión de cualquier otra"~2. S1encfo acJem.ás que en su artículo 9~. 

fracr:ión 111 y VIII, en el cual se n-1encion<'ln algunas rcgramcntaciones para el cJogn1a 

religioso sin que lr1s mismas contengan algun~ <'lp011ación de mctner;¡ s19111ficat1ve1; puesto 

que en la fr~cc•ón 111, estciblcce que ·Los escritos qJJe versen sobre el do{m1a religioso ó 

las sagra<Jas escnturas, sa sujetarán et las d1spos1ciones de las leyes Vlgentes ... - . en lo 

referente a la fracción VIII, se mClnifestó que· .. Los militares y eclesiásticos continu~rán 

sujetos a las autondades á que Jo están en la actua11d<ld según leyes vigentes."4:S, 

mostrándose de una numera por demás obvia, que la junta legislativa est;:abfecida par;:a le 

realización ct0 dichas Bases Orgánic;:as, omitió la reglamentación sobre dichos principios 

por lo que únican1ente se ren1ite a las leyes vigentes, sin entender el por que do dicha 

omisión si las Bases Orgánicas es una ley vi{1ente, y el por que si las reyes y 

Constituciones anteriores sien1pre detem1inc=tron la situación de dichos principios por que 

en estas se omite al respecto, encargándose solamente de n1anifestar en su articulo 29 

42 Tomado de CASTELLANOS Tena. Leyes Fundamentales de Mé>cico. Ecf. Pórrua SA .. Pág 
406. 

43 ldem •• 
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que no podrán ser elegidos diputados por ningún depa11an1enlo, entre otros tos 

ArZoblspos. y Obispos, qutzá lo anterior por el poderío que de nueva cuenta se venía 

n1anffestando por la Iglesia Católica. lo que creó grandes contJictos, por lo que se pudo 

llaber tratado de no lncrementar1os. 

2.4.- TRIUNFO DE LA REPÚBLICA. 

A) EL PLAN DE AYUTLA DE 1854. 

En n1arzo de 1854, en la sociedad se tLNo conocü11iento de la 

proclamación del Plan de Ayutla, este plan fue la expresión de una auténtica revolución 

social y política que se había gestado en la conciencia del puefJJo n1ex.icano, en Virtud de 

que el país se encontraba en una situación caótica, en donde sólo faltaba quién 

encendiese Ja chispa, y, nuevan1ente. ardería Ja Dama de Ja Revolución. 

Como sedirnento44 de la revolución de Independencia, 11abían 

quedado algunos Insurgentes de gran prestigio; entre elfos se encontraban el General 

Juan AJvarez. quien tenía el control político en el sur principalmente en el Estado de 

Guerrero. y el Coronel Florencia Villarreal. extranjero incorporado ar ejército mexicano, y 

que en su haber contaba con abusos incalificables: por lo que Santa Anna, ordeno que 

se presentar<li en la capital. para contestar a las acusaciones que se Je hacían. Así 

44 .-Entendiendo como sedimento. ba~e~ o anlece dentes. 
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Florencia Vilfarreal. por el terror a comparecer a un tribunal y sufrir el castigo a sus 

crímenes, proclamó el Plan de Ayutla en 1854, al que de imnediato se Je unió Alvarez. 

Este Plan juzgado como base de una verdadera revolución. contiene 

gran pobreza de metas; su fundan1entación fue: a) El abuso de poder que ejercía el 

presidente Santa Anna: b) El terror a la Instauración de un régin1en absolutista: e) El 

recargo de contribuciones numerosas. sin consideracjón a la pobreza general; d) La 

corn1pción de la alta burocracia. que forn1aba grandes fo11unas a costa del pueblo; e) La 

venta de gran parte del te1ntor-io Nacional (La Mesilla); y f) La falta de organización 

política estable. 

A este pl~n se Je unió Cornonfort. tras hacer que hubiese algunas 

n1ocMicaciones (Mod1ficac1ón de AcapuJco). A n1ediados del mfls de Agosto de 1855 

trilmfó el 010Yin1iento de AyuHa; logra sus fines. y es entonces en donde el clero se 

percata qua su suerte estaba per<!ida. por lo que en la ciudad de san Luis Potosí, se 

alzó proclamando su ad/1esión al plan, pero no sin antes exigir se le restituyeran aquellos 

priviregios que veía iba perdiendo, ros cuales se resurnían en la restitución de los 

priv·ifegios clericales de ros cuales gozaban, así con10 de su enom1e propiedad ternt:orial. 

Pero fa i111po11ancia de este n1ovimiento no estriba en el n1isn10 plan. 

sino que se convirtió en un n1ovin)iento popular. dando origen a lo que conocen1os por 

Refom1a_ El prin1er paso de a Ja Reforn1a se daba con la pronndgación de la Ley Juárez. 
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B) LEY DE .JUAREZ DE 1855. 

El triunfo de la Revolución de Ayutla en 1855 llevó a los liberales 

puros al poder, Iniciándose con ello la auténtica reforma liberal que con1enzó con la 

llamada '" Ley Ju~rez "' del 23 de novien1bre de 1855 y llamada así por haber sido Don 

Benito JuaréZ su autor. Esta Ley sup1i1nia los tribunales especiales. de las diversas 

corporaciones que habían existido durante ta época colonial y los fueron eclesiásticos y 

n1ilitares en los negocios civiles, es decir, n1andaba que tos tnbunales ecles1ilsticos y 

n1ifitares. ya no conocieran de élsuntos ciVJlos. los cuales pasarían a n1anos de los jueces 

ordinarios. Decía tetn1bién que el fuero eclesiástico - conJlmto de leyes y tnbunales de la 

Iglesia- en los delitos con1unes en los cuales tuvieran que ver clérigos y religíosos, eran 

renunciables, es decir, que a aquéllos se les aplicaría el fuero s1 querían. y si no. serían 

juzgados por tribunales ordinarios. 

La Ley produjo gran cornnoción. no sólo por la refon11a que 

in1plicaba. sino por que pretendía que el fuero eclesiástico fuera renunciable, lo que para 

un eclesiástiCo resultaba inadmisible, ya que según el derecho canónico, el fuero er-a 

lnrrenunciable. Para su mayor apreciación transcribiren1os la par1e de esta ley en lo que 

respecta a nuestro tema: 

"Alt. 42.- Se suprimen los tril>unales especiales. Los tribunales 

eclesiásticos cesarán de conocer en los negocios civiles y continuarán conociendo de los 

delitos comunes de los indMduos de su fuero; mientras se eY.pide una ley que an-egle 
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ese punto"'45. ·Art. 44.- El fuero eclesiástico en los delitos connmes es renunciat>le· .... s 

"'Art. 4• .- Transitorio de la n1isn1a ley.- los tribunales n1ilitares pasarán lgualn1ente a los 

jueces ordinri.rios respectWos. Jos negocios civiles y causas criminales sobre delitos 

comunes: lo n1ismo harán los tribunales eclesiásticos. con los negocios civiles que cesan 

su jurisdicciónª47 . 

Con todo. la ley subsistió y vino a constituir un etemento que acabó 

por incorporarse al numdo legal n1exicano; siguió la • Ley Lerdo • del 25 de junio de 

1856, o sea la de desan1ortizaclón de bienes de las con>oraciones civiles y eclesiásticas, 

posteriorn1ente, el constituyente ele 1356-18:17 en el que si t)ien no se logró plasmar la 

llcm1ada "'hberta<I de cultos"'. si se suprimió el principio de intolerancia religiosa en 

ret~ción con 1<1 ce1tólica en el texto de la ley fundcin1~ntol de !"• <1e febrero de 18~".7. 

C) CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1857. 

Una vez que el General Jue1n AJYnrez, dejó el poder en diciembre de 

1855 y tomañdo el misn10 Comonfort •. el cual tiende a suavizar las n1edidas radicales en 

relación con el clero y el ejército, no obstante las rebeliones contra el gobien10 al grito 

de religión y fueros eran frecuentes, por lo que Cornonfort reúne un ejército con el que 

los derrota; castiga a los jefes traido1 es y decreta el embargo de los bienes del 

45 .-Ob. Ci1. Página 41. 

46 .- ldem. 

47 .- ldem. 
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Obispado, por ser el instaurador de la revuelta, por lo que el Obispo Don Pelaglo 

Antonio Labastida ex.con1ulga a Comonfort, quien. por esta causa lo destierra. 

La rebeldía de la clase conservadora hace que el gobierno de 

Con1onfort, dicte n1ec1idas refom1istas. siendo la más importante: 

LA LEY LERDO óe junio de 18!:·6. llamada así por que Don Miguel 

Lerdo de Teje1ida fue su autor. conocida tan1bién con10 la Ley de Desamortización de 

Fincas R(1sticas y tu1>anas de IRS Corporaciones Civiles y Religiosas. Se refiere a la 

desarno1t1zación de los 1>1enes del clero y de las coq)Oraciones civiles. y se dictó por 

consiclerarse perjudicial a la economía del país esa nqueza cstancetda. ya que el 

;;acaparamiento de las tienas susceptibles de cultivo, por ex.tretnjeros, militélres y 

digne&tarios ecles1ásticos, dueilos de grandes IClttfuncHos y sin interés por incrementar la 

agricultura, cc1t1sobr,in graneles pérdiclas a la economía del país por la falta de 

producción y de tr~b<"'JO y si a esto se le arl:a.de que los biene5 de la iglesia no pagaban 

contribuciones. y mientras n1fls crecían esos bienes, n1ayor era la pérdida de las rentas 

públicas. exígiéndoseles por esto a los poseeclores, vencler esas p1 op1edades a los 

etrrendatarios; por lo que está ley provocó nuevas conspiraciones y rebeliones contra el 

gobienlo. ca·n ella se inició la n1od1ficación defi111t1va de los organismos que habían 

gozado del privilegio de la an10rtización cJur<'lnte la época colonial La Iglesia. lc¡s 

con1unidades indígenas y las corporaciones cMles, fundetme11lettrnente los 

ayuntamientos. Est<l ley fue dictada durante el gobierno de Con1onfort. y elevada a 

rango constitucional en el artículo 27 de 101 Constitución de 1857, en el cual incluso 

an1pliat)a el listado de bienes desamortizables. 
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La constitución Federal sancionada por el Congreso General 

Constituyente el 5 de febrero de 1857. en lo tocante ámbito eclesiástico, se inclino 

delicadamente por la tendencia liberal y antieclesiástica que ya se apuntaba con 

insistencia de tien1po atrás, no garantizaba propian1ente la hbe1tad de creencias, pero no 

exaltaba como religión única la religión católica, previa la educación y eliminación de los 

votos monásticos al regular en su articulo 3•, la libertad de enseñanz.a cil establecer • La 

ensellanza es libre. LC\ ley detenTlinará qué profesiones necesitan título para su 

ejercicio, y con que requisitos de deben exped1r'"40 su art_ 5º. desautortzaba los votos 

religiosos, a pretexto de preservación de la ilt)ertad indMduél, al estélblecer • .. La ley, no 

puede aut.onzar rnngl'm contr¿¡lo que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio 

de la hb~t1ad del 11on1bre. ya sea por causa de trabajo. de educación o de voto 

religiosa .. -~Q Reconoció la soberanía del pueblo ejercida por medio del voto y los 

derechos clel 11on1bro y del ciudactano. mctispens;:¡bles para l<l vicia den1ocráÍica. que se 

funda en las garantí;:ts <le hbcrta<I, i~1ualctact, propiedad y seguridact. Aclcn1ás incluía los 

preceptos ele la Ley Ju<:fféz y la Ley Lercto. estal>leciencto cm su a1t. 27"' .... '"Ninguna 

corporc;i;ción civil o eclesiástica, cualquiera que sea su C<'lr~cler. denommac1ón u objeto, 

tendrá ca¡Jac1d<l<t legal paré\ actquirir en propieClild o adn1inistrar por sí bienes raíces, 

con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directan1ente al servicio u 

objeto de la inst1tución•5o, Y en su art. 123•_ • Con-csponde exclustvamente a los 

poderes federales c1ercer. en n1aterias de culto religioso y disciplina externa, la 

intervención que ctes1gnen lcis 1eyes•51 . quedando claro la sujeción de todo poder a la 

4& Tom3do de ALVEAR Acevedo Certo:# . Lo lgle:#ia en la: Hi~tório de Mé>dco. Ediloriol Ju~ S.A. 
México 1975. P8gina 222 y 223. 

-'9 .- ldem. 

50 .- ldem. 

51 .- ldem. 
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ley. Además de establecer la exclusión de los clérigos del Congreso, estableciendo que 

para ser diputado se requería ser ciudadano n1exicano y no pertenecer al clero. 

Por lo que el clero se manifestó en contra de la Constitución. 

provocando nuevas y violentas luchas, por lo que el gobierno obliga a sus servidores a 

jurar la Constitución para conservar el empleo, y por su parte el Arzobispo de México, 

público un edicto, en virtud del cual se negarían los sacramentos a todos los católicos 

que jurasen esa Constitución. 

D) LAS LEYES DE REFORMA. 

En medio de esta lucha, consicler~ndo el gobierno de ._luaréz que la 

obra de la Constitución no estaba concluida, promulgó en Veracruz entre el 12 de julio de 

1859 y el 5 de diciembre de 1860, las Leyes de Reforma, en donde Juárez dio un 

decreto precedido de una explicación de las razones por las cuales se procedía a nevar 

a cabo detem1inadas n1edidas reforn1istas el 12 de julio de 1859: 

• El ciudadano Benito Juárez, presidente interino constitucional de 

los Estados Unidos a sabed: 

Que con acuerdo unánime del Consejo de Ministros y considerando: 
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Que el motivo principal de ta actual guerra promovida y sostenida 

por et clero es conseguir substraerse de ta dependencia a ta autoridad civil; 

Que cuando ésta ha querido. favoreciendo al n1ismo clero. n1ejorar 

sus rentas. el clero, por sólo desconocer I¡:¡ autoridad que en ello tenia et soberano, ha 

rehusado aún el propio beneficio; 

Que cucando quiso el soberano, poniendo en vigor los n1andatos del 

n1isn10 clero, sobre obvenciones parroqu,ales, quitar a éste la odiosidad que le 

ocasionaba el n1odo de recaudar parte de sus en1olun1entos. el clero prefirió apc:i.rentar 

que se dejaría perecer antes que sujetarse a ninguna ley; 

Que con10 la resoluci6n n1ostrada sobre esto por el 1netro1>olrtano 

pn1eba que el clero puede n1antenerse en México. como en otros paises, sin que la ley 

civH arregle sus cobros y convenios con los fieles: 

Que si en otras veces podía dudarse por alguno que el clero ha sido 

una de las rén1oras constantes pc:ira establecer lc:i paz pública, hoy todos reconocen que 

está en abieria rebelión contra el soberano: 

Que dilapidando el clero los CCIUdales que los fletes le habían 

confiado para objeto piadoso. ·los invierte en la destrucción general. sosteniendo y 

ensangrentando cada día n1ás la lucha fratricida que promoVió en desconocimiento de la 

autoridad legílin1a. y negando que la República pueda constrtuirse como n1ejor crea que 

a ella convenga; 
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Que habiendo sido inútiles 11astci at".c::r.¡ lOs esfuerzos de toda 

especie por tem1lnar una guerra que va an-uinando ta Re1>úbl•:::i el dejar por n1ás tiempo 

en n1anos de sus jurados enen1igos los recursos de que t;i:-. ;ra·vemente abusan seria 

vol"erse cón1plice. y : 

Oue es in1prescindible deber poner en ~'"l.Jción todas las n1edidas 

que salven ta situación y la sociedad, he tenido a bien decre.-.r IO slguiente•.s2 

Venia en seguida el teY.to de 25 artio..Jo:~ En virtud de ellos. los 

·bienes clel clero secular y regular pasaban a fonnar pari.; ::~ Estado: Habría en lo 

sucesivo una absoluta indepenclencia entre el Estado y la .. ~.;.s1a. Desaparecerían los 

n1onasterios de homhres. Los de n1ujeres subs.tstirían pero s:u} con n1onjas profesas y 

quedaban suprimidos tocios los no .... 1c1c:ados. 

Est;c,is leyes de Reforma cornprendian . .._ _::;-¡ de Nacionalización de 

bie11es eclesiásticos ctel 1 2 de Julio de 18~·9 y el ctecreto -2.:: .:::! que s& proclamaba l<1i 

hbert.a.d de conc1enc1C1, Ley ctel M<ltnmonio Civil del 22 de jul.:: :e 18!59, Ley Orgánica del 

Registro civil del 2::: de ju!•o de 1 f;59, Decreto por el Ql.Xo ~ declara que cesa toda 

intervención del clero en los ce1nentenos y camposantos ~ 31 de julio de 18~·9. 

Decreto por et que se declara que días deben tenerse c::mo festivos y prohibe la 

asistencia of1Ci<l1 a l<ls funciones de la Iglesia del 11 de .P,;a:~o de 1859, Ley sol>re 

Libertad de Cultos ctel 4 de diciembre de 1360, Decreto por e ·:s .. :e quedan ::..eculanzados 

los hospitales y los est;.1blecirnientos de beneficencia. Q.>; hasta la fecha habían 

adrninistrado las autorid<ades o corporaciones eclesiásticas q...i.;e¡¡ndo seculariz<ados y en 

52. OUIRARTE h.'!:n1in. El Ptoblem~ Religio:.o en t-.1éxico. ln!;t~:.!l.: "Ccionfl.I de Anhopologío e 
História. Mex.1967 .Página5 275-27G. · 
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donde el gobierno de la Unión los administraría en lo sucesivo de fecha 2 de febrero de 

1861 y Decreto por el que se e><tlnguen en toda la República las comunidades religiosas 

del 26 de febrero de 1865. Dentro de estas se consignaron disposiciones fundamentales 

como: 

a) EN EL ORDEN POLÍTICO. Establecieron la separación de la 

Iglesia y el Estado; suprin1ieron el requisito del juramento en tos actos oficiales. que 

hasta entonces se había ex.igido y lo sustituyeron J)Of la simple pron1esa o protesta de 

proceder bien y con verdad. 

h) EN EL ORDEN ECONÓMICO. Dispusieron la nacionalización de 

los bienes eclesiásticos. con el principio de igualdad Clntela ley. la necesidad de la libre 

circulación de la riqueza. buscando la solución de un prol>len1a purarnente e<:onómico. 

cre¡¡do por lc=t acumulación de bienes por parte de la Iglesia, lo cual llabía creado una 

multitud de pequeñas fortunas cuyos poseedores eran las corpo1 aciones civiles o 

eclesiBsticas. to Que dio como resultado un erario siernpre en banca.rrota lo que nevó al 

got>ien10 a 1111c1ar el proceso de desan1ortización. con la finalidad de hacer circular los 

bienes de .. m<lnos muertas·. con10 comúnn1ente eran Uan1ados, a efecto de volve11os 

productivos ei1 beneficio de la economía pl1blica. 

e) EN EL ORDEN SOCIAL. Crearon el Registro Civil, haciendo 

obligatorio para los nacimientos y las defUnciones que ocunieran en la República 

Mexicana. así como para los n1atrimonlos. Dándosetes'"'aden1ás a éstos el carácter de 

un contrato civil que debía celebrarse con la intesvención del Estado. Decretando la 

seculanL.ación de los cen1enterios, poniéndolos bajo las auto1ictades civiles. 
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d) EN EL ORDEN RELIGIOSO. Eslablecieron la l1bertacl ele cultos, 

al establecer que las leyes proteger~n el ejercicio de cualquier cuno que se establezca 

en el país; por lo que siendo Ja lib&1tad religiosa un derecho nflturat del hombre. este 

derecho no puede tener n1ás límites que el derecho de terceros y las ex.1gencias del bien 

p(ablico, y aden1ás suprimieron las ordenes monásticas, es dectr, los conventos de 

varones. 

las Leyes de Rcfom1a constituyen la resolu..:1ón n1ás importante 

para hacer efectiva la transformación econón1ica y social de ..,:exico, n1arcc:indo una 

franca supren1acíc¡ del Estado sobre la Iglesia. Con Don Sel>ast~n Lerdo de Tejada. 

quien había col;:i.borado hábilmente al lado de Don Benito Juaráz. erevó al rango de 

Constitucionales las Leyes de Refon11a el 2f• cte septiembre de 1873. para ese mon1ento 

"-iéYjco era totalmente independiente de la ideología católica. 

E) LEY DE LIBERTAD DE CULTOS DE 1860. 

Don Benito Juárez. mediante la ley del 4 de diciembre de 1860, 

llamada Ley Sobre Libertad de Cultos, preconizó la libertad de cultos como 

consecuencia de la libertad religiosa y de la separación de la Iglesia y el Estado. 

rompiendo legalmente, por primera vez. el sentido de la unidad religiosa Que. con 

anterioridad. había sido un principio adoptado. El art. 1 .. estableció: .. las Leyes protegen 

el ejercicio del culto ccilóhco y de los demás que se egt<1-blezcan en el país. con10 la 

ex.presión y efecto de la litJertad religiosa que siendo un derecho r..c;tural del hombre. no 

tiene ni pude tener más limites que el derecho de terceros y las e..>Jgencias del orden 
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público. En todo lo demás. la independencia del Estado por una parte. y las creencias y 

las prácticas religiosas por otra, es y será peñecta e inviolable ... •53. Se concedía a las 

asociaciones religiosas. l:::1s facultades derechos y obligaciones que eran propias de 

cualquier aSociaC"ión legitin1an1ente establecida. Reitera dicha ley uno de los logros de fa 

Refom1a consistente en la al>ollción de la coacción civil en matena de asuntos 

n1eramente religiosos, estableciendo al efecto en su art. 5• que: • En el orden civil no 

hay obligación, penas ni coacción de ninguna f?!Specie con respecto a Jos asuntos, faltas 

y delitos s1111plen1ente rel19iosos ... ·t-4. la propia ley suprimió el derecho de asilo en los 

te111plos {étt1.3), sustllll)o'0 el juramento por la promesa explicitél de decir la verdad 

(éH1ícufo_ 9), pro111b¡ó que los actos cfol curto pú1J11co se celebrasen fuera de los templos 

"'sin penn1so escrito concedido en cada caso por fci autoricfad política loe.al (artículo_ 11). 

y ratificó el 111;at11rnon10 c1v11 con10 ú111co que surte sus efectos Jurídicos. declarando nulos 

105 que se contr8jest-!n s111 <:'•bs~n..-ar las leyf!s clnl Estado. 

C01110 resultado de cl1clla ley, así como de los movünientos que se 

venían dando en el pais. sobre todo con la expedición de las leyes de refo111ia, las 

cuales cJe una 11 otra fonna empezaban a limitar et poder de la Iglesia y sobre tocio a 

enmarcar la suprernacía del Estado sobre esta. efe un rnodo por dermis claro. e1si con10 

la independeñcia de amf)OS. Situación por la cu;::.I por obra y gracia de los conservadores 

y el clero, vino a México Max.in1iliéino de Habsburgo, para ponerse al frente del gobierno, 

en el cual tuvo un efímero in1perio. debido (l su desmedida ambición. Siendo en afnil de 

18&4. cuando este aceptó la corona de México, rnanifestando en su discurso emitido a la 

ton1a de esta. entre otras cosas .. Acepto el poder constituyente con que ha querido 

53 .- Tomado de ALVEAR Acevedo Carlos. La Iglesia en la Hist6rta de Mé>dt:o. Editorial .Jus SA. 
Méx'ico 1975. P::gim: 232. 

54 .- ldem. 
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en11>ertirme la nación mexicana, cuyo órgano soJs vosotros, pero sólo fo conservaré el 

tiempo preciso para crear en Méx.ico un orden regular y para establecer instituciones 

sabian1ente liberales. Asi que. como os lo anuncié en n1i discurso del 3 de octubre • me 

apresuraré a colocar la n1omuquia bajo la autoridad de leyes const1tucionales. tan Juego 

como ra pacificación del país se haya conseguido completamente•.t::5; fue de este n1odo, 

que el anhelo del clero y los conservadores nacía frustn-1do. Ellos no querían leyes 

liberales; precisan1ente por eso luchaban. AcafJéH1do por venirse a baJO sus esperanzas, 

cuando rviaxin1iliano. en un intento efe le(11sla1· para el país expuso un programa de nueve 

puntos entre Jos que destac~ban la toler;1ncia de cultos. por m~s C]ue reconocía como 

religión del Estado la católica: la cesión <fe los Lnenes eclesiásticos al Estado: el 

patronato. iQual al reconocimiento a Espal'ia en sus posesiones de América; la 

jurisdicción del clero ú111can1enle en c<ius;¡s de fe y del fuoro mterno; el registro civil 

encomend;:1do a los scicerdot8s como func1ona11os c1111res; los cen1e11lenos sometidos a 

Ja autori<1ad cMI y comunes a Jos católicos y d1siOentes Sm emb;u-go el 10 de ;1bnl de 

1865 expidió. EL ESTATUTO PROVISIONAL DEL ESTADO , ... 1EXICANO, que fue una 

Constitución dictada por el m1sn10. y que asentó en su contenido entre otras cosas 

artículo 1º • La reforma del gob1en10. procfamad;:1 por la n~ción y aceptc:ida por el 

emperador, es la monC1rquia n1ocJerada, her-ec11tana, con un príncipe católico·:5e. _ EJ 

articulo 3º~ a· su vez mdical>a ... ~, emperador o el regente~ al encargarse del mando, 

jurará en presencia de los grandes cuerpos del Estado, bajo la fon11ula siguiente: • Juro 

a Dios por los Santos ev<lngelios. procurar por todos los n1edios que estén a m1 alcance, 

SS .-Tomado de ORTlZ Ramírez Serafln. Derecho cosntttuclonal Me>dcsno.Ed. cutturs T.G. SA. 
México 1961 .Página 94 

56 .-ldem. 
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el bien y prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la Integridad 

de su territorio•57 . 

Sin embargo dicl10 estatuto no tuvo vigencia, ni constituyó 

propiamente un 1égin1en Constitucional, sólo era un sistema de trabajo para un gobien10 

en el que la soberanía se depositaba íntegran1ente en el emperador. Pues por debajo 

de este se escondit-1i un afán de creor un sistema político libera. en et que la Iglesia 

quedaría sujeta a un protocolo que la convertiría en un Instrumento de su ln1perio, lo que 

origino un enenustado sena1nente con el clero, y todci vez que cticl10 est;¡tuto se expidió 

curtndo el este, e111pezab;r1 a declinar, un~ vez sm apoyo del Clero y abélndonado ya por 

las tropas francesas. como resultéldO cte esta posturet liberal. Bdopte1<l<t por Max1n11llano. 

frente a los que to h<ibío.n traído y frente a los l1tJera1es mc:tJcanos, fue sumamente 

peli~1rosci. BI !Jraclo. que le valió lci vida, sucun1bió con su 11nperio en Ouerétetro. 

El 18 cte JUiio de 1872, falleció el Presidente ele la República, Lic. 

Bernto Jurlréz. por lo que la ncic16n designó a clon Sebast1án Lerdo de Tejada como su 

Presidente. n11smo que fue col~borador de Juárcz. <iuien con el propósito de que las 

Leyes de Reforllla no fueran daro9adas fác1llnente y se reafirmare:\ su existencia las 

elevó al rango de Constitucionales et 25 de septien1t>re de 1873, en la forma de 

adiciones y reformas a la Constitución. 

DurBnte el Po1iiri~to ICls relaciones entre el Estado y la Iglesia eran 

nuevamente cordiales. basadas en la tolerancia religiosa que impero durante este 

pe1 iodo, debido al beneficio que ol)ttNo la iglesia al quedar interrumpida la aplicación de 

las leyes de refonna durante este ré~1imen porfilista. 

57 Ob. Cit. Página 5-i. 
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Durante el período del Presidente Madero, la iglesia condeno su 

política {interpretada en ocasiones de socialista). las tendencias por las que conducía su 

mandato. de tal suerte que eso hizo correr el ruinor de que la iglesia había colaborado 

en el derrocamiento y Ja posterior muerte de Madero. asentuándose éste rumor, por los 

préstamos y otros favores eclesiásticos que contío 1<1 iglesia al régimen Huertista. Al 

leVC1ntarse en armas Carranza en contra del usurpador Victoriano Huerta, las reacciones 

clericales se suscitaron en for111a por n1ás v;ofenta en contra de la iglesia. 

F) CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1917. 

Arlas después cte 191 O se empezó ~ generalizar la opinión a favor 

de poner en práctica nuevas leyes. sobre todo de c<iriict~r social. derivadas de un nuevo 

texto constitucional. En 1916 Venustiano CarTanz;¡ CV!h'OCÓ a elecciones para diputados 

que integrarían un Congreso Constituyente y procedió a dar su proyecto para las 

refonnas efe la Constitución de 125 7. El 5 de fHbrero de 1917 fue jura da la Constitución 

por el Congreso Constituyente. La Constitución de 1917 l1ace frente a Jos problernas 

más graves del país e intenta poner remedio al acaparamiento de tien-as. a la 

enajenación de los recursos naturales del país y a los conflictos entre la Iglesia y el 

Estado. 

·Los principios fundamentales Gue en esta n1ateria aprobados por 

los constituyentes de auerétaro fueron: 

1. Educación laica, tanto en escuelas p(1bllcas como privadas. 
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2. Prohibición a las corporaciones religiosas y a Jos ministros de 

culto de establecer o dirigir escuelas pñmarias. 

3. Prohibición de realizar votos' y de establecer órdenes 

monásticas. 

4. El curto público sólo se podía celebrar dentro de los ten1plos. 

los cuales estarían sien1pre bajo la vigilancia de la autoridad. 

5. Prohibición a las asociaciones religiosas, ffaniadas iglesias. 

para adquirir, poseer o adrninistrar bienes raíces, y los que 

tuvier;1n pas;1ron a don1mio de lfl nélción. Así pues, los templos 

serian propiedad de la nación. 

6. Proh1f>1ció11 a ros ministros de culto o corporaciones religiosas 

de patrocinar. dirigir o rufnw11strar inst1tucíones que tengan por 

objeto el auxilio de ros necesitados, la inivestigación científica, la 

<f1fusión de ra ense11anza. la ayuda recíproca de los asociados o 

cualquier otr·o obJeto líciro. 

7. Desconocimiento del juran1ento como fo1n1a vinculatoria de 

efectos legales. 

C. Desconocirrnento de la personaliclacJ jurídica de las 

agrupaciones religiosas denorninadas iglesias. 

9. Consideración de los n1inistros de cuno con10 profesionales 

sujelos a la lagis!ación correspondiente. 

10. Las legislaturas locales fueron fe1cu1tadas para cfetenninar el 

rn."1mero máximo de n1inislros de culto en cada entidad feder~tiva 

(algun;¡:¡s sólo pem1itieron uno por Estado). 

11. El ejercicio del ministerio de cuno se reservó a los 

n1exicanos por nacin1iento. 
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12. Prohibición a los n1inistros de culto a hacer criticas a Jas 

leyes, a las autoridades y al gobierno. 

13. Exclusión del voto activo y pasivo a los ministros de culto. 

14. Prohibición a los ministros de culto para asociarse con fines 

políticos. 

15. Prohibición para revalidar o dar reconocin1iento de validez 

oficial a los estudios realizados en establecimientos dedicados a 

la fom1ación de ministros de culto•.58 

En la Constitución cte 1917 la posición es nHis radical. No es ya la 

separación que de algún niodo implica el reconocin1iento de le1 eYJstencia jurídica de la 

Iglesia, ahora se ti·ata de desconocer1a. En está nueva ccu1a n1agna se reconocieron y 

garanHzaron los derecl1os funCfamentalcs del indivicfuo y ta111IJión varios de carácter 

social, consorv:tncio!:>e Jos principios y teYJos de la Leyes cte Reform~: se establece 

categórir.a1nente como 9;:i.1 ~nte del ind1v1<luo fa libertacf de cultos, hc.c110 que roff1pe el 

cfogn1a de las Consf1luciones anteriores. que seiialélban como t'mica 1 ehg1ón la católica. 

La actu<11 Constitución 5Ci"ialahél en ol te)';to de su éH1 .24 p~rrato 1 "Todo hombre es litJre 

para profes~u- la cr·oencia rolíg1osC1 que rnits lc ci9rade y p<lra practicar las cerernonias, 

devociones o actos de culto respectivo. en los templos o en su domicilio P<1rticular. 

sien1pre que no constituya un delito o un01 falta penados por la leY-~'d. Gar<1nUzado en su 

art.3 que la educación se n1c.ntendría por con1pleto ajena a cualquier doctrina religiosa. 

Consideraba de igual fom1a en su art.27 fracción 11, que IC1s e1sociaciones religiosas 

58 .·Tomado de Loe Derechos del Pueblo Mexicano. Me><lco atmvés de cus ConsHtuciones. 
Antecedentes Origen y Evolución del ar1icufado con!:titucional. LV Leg.i~lafura. H. Camara de 
Oiputados.4a. edición. Edrtortal fJliguel Angel Pornia SA., rvhhdco 1994-. Ar1.130. Pág.1074. 

59 ldem 
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denominadas Iglesias. no podrían en ning(m caso, poseer. adquirir o administrar. bienes 

raíces, ni capitales, por si o por interpósita persona en virtud de que estos entrarían al 

dominio de la Nación, es decir, reafin11aba la Ley de Nacionalización de Bienes 

Eclesiásticos_ En su articulo. 130, {129 del proyecto de la Constitución). se eslat>lecia 

que el Congreso no podría dictar leyes estableciendo o prohilliendo religión alguna, 

atrif)uyendo <11chci facultad a los poderes federC\fes (Poderes de Ja Unión), Precisando la 

independencia del Est<1do y la Iglesia, estableciendo que para ejercer el n1inisteno de 

cualquier culto en México er<l necesario ser n1e>dcano por nacin11ento, negándoselas el 

voto p<1sivo o activo a los ministros de culto. con10 tcHTltJién a asociéHSe con fines 

políticos, no r~conociendo personalidad JUridica a las asociaciones religiosas 

denorrnnade1s Iglesias: estando facultadas las legislaturas de los Estados para 

dete.nnin¿ir según sus necesidades el núrnero ff1áxir110 de 111imstros de algún culto. 

G) DECRETO DEL PODER EJECUTIVO SOBRE DELITOS EN 

MATERIA DEL CULTO RELIGIOSO. 

En realidad se trató de un decreto del Ejecutivo que encerraba la 

Ley que reformaba el Código Penal para el Distrito Feder<1I y territorios federales, sobre 

delitos del fuero común, y para toda la República sobre delitos contra la Federación en 

n1ateria de culto religioso y disciplina externa. en donde dicl1a ley en1pezaría a regir el 31 

de Julio de 1926. 
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Dicha ley en su normatividad contenía en forma repetitiva los 

principios doctrinales de la Constitución tales como: 

a) La necesidad de ser n1exicano por nacin1iento para ejercer el 

ministerio de cualquier culto dentro del territorio de la República. 

b) La enseñanza es laica. ninguna corporación religiosa podrá 

estaf>lecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. 

e) Ren1arca la supresión de Jos votos religiosos y niega el 

establecin1iento de ordenes n1on~st1cas. 

d) N1eg;¡ el derecho de asociación política a los n1iembros de Ja 

iglesia. 

e) Prohibición de litur{rias fuera de los templos. 

f) La proh1tJición para los mirnstros de adquirir poseer o administrar 

t>ienes, ya que estos son propied;&d efe la N<1ción. Y será el gobierno federal quien 

determinará cuales templos cfestmados al culto público continuarán destinados a tal 

objeto, entre otros. 

Se previeron mullas hasta por:¡; 1 ,000.00 ( mil pesos ), v prisión de 

15 días hasta 6 años para quien infrin!Jiera tales disposiciones. 

El gobierno cerro escuelas católicas por considerarlas 

anticonstitucionales, ey.purso sacerdotes extranjeros, clausuró monastetios y conventos, 

propuso a los gohien1os estatales reducir el nún1ero de sacerdotes en el lin1ite de su 

territorio ( petición que fue atacada de inmediato ). La Iglesia respondió cerrando 

ten1p1os en oposición a tales n1edidas cuidando con extren1a precaucJón verse 

involucrada en la dirección del conflicto arn1ado que se veía ya en1inente. la rebelión 
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crlstera que se dio de 1926 a 1929 y que costaría más de 20.000 vidas, 

aproximadamente. cifra de la cual no se cuenta con su exactitud, en Virtud de que son 

diversos ras estabidisticas que se tienen al respecto, y que solo en promedio se 

pudieron cuantificar. 

H) LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

DE ENERO DE 1927. 

PUl>licada en el Diario Óficial efe la Federación de fecha 18 de enero 

de 1927. señalaba al igual que la ley ante1ior. las disposiciones de la Constftución. 

previniendo además que el n1atrimonio es un contrato cMI. y el reconocin1iento a 

jerarquías dentro de las ·Iglesias, reafim1ando la incapacidad de las Iglesias r>are1 

adquirir, poseer o administrar bienes raíces, o capitales irnpuestos sobre ellos. 

considerando asimisn10 a los n1inistros de los cultos como personas que ejercen una 

profesión , pero que por razón de la infiuencia moral que sobre sus adeptos adquieren 

en el ejercicio de sus n1inisterios, por lo que quedan sujetos a la vigilancia de la autoridad 

y a las disp.osiciones del artículo 130 Constitucional. así como a la presente ley, 

prohibiendo a los mien1bros de algún cutto. heredar por testan1ento cuando no existe 

parentesco dentro del cuarto grado. 

Así la ex.pecf1ción de Ja ley Reglarnentaria del 130 y las reforn1as del 

Código Penal. en un contexto de tensión y rechazo eclesiástico a la Constitución, 

precipitó la guen-a c1istera que en su fase más violenta ocupó los años 1926 a 1929, 

dentro de los cuales el gobierno clausuro escueJas católicas por considerarlas 
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anticonstitucionales. expulso sacerdotes extranjeros, clausuró de igual manera 

monasterios y conventos. propuso a los gobiernos estatales reducir el nú1nero de 

sacerdotes en et límite de su tenitorio. entre otras cosas; a lo que la Iglesia respondió 

de fom1a inn1ediata, cerrando templos en oposición a tales medidas, pero cuidando con 

extrema precaución verse involucrada en cual n1ov1n1iento armado de tos que se veían ya 

eminentes, lo que dio como resultado un estado de conmcto que se n1<iintuvo durante la 

década posterior. 

1) LA CIRCULAR 33 SOBRE CULTOS. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de sepriembre 

de 1929, la circular 33 sobre cultos fue la notificación que se efectúo a todos los 

gobernadores de los estados con el objeto de recordartes las d'sposiciones legales 

concernientes al culto público y ta interpretación de las misn1as, con la finahdad de evitar 

las dificultacJes que en la prc'.tctica se venían suscnando en varias partes de la república 

con moUvo de los conf11ctos rehgiosos surgidos a raíz del descontento de la Iglesia. 

En ésta C1íCular se hicieron patentes una vez más tas disposiciones 

Constitucionales que encuanto a n1;1ter ia religiosa se refieren. así como lea interpretación 

a la Ley Reglament¡¡ri¡¡ del art. 1 :m Constitucion<ll. Atendiendo adem<\s al problema 

suscitado por las circunstancias anterton11ente citadas, que tue la entrega a los 

sacerdotes católicos ron1c:i.nos. de los templos que estabcan destinados a ese cutto, y que 

no se encontratlan en posesión de estos, debido a que los misn1os tos habían 

abandonado con anteriond;;id con10 represalia por las n1edidas que el gobierno ven(a 
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ton1ando en contra de la Iglesia católica al desconocer la personalidad jurídica de Ja 

misn1as. por Jo que el episcopado decidió suspender el culto en julio de 1926, con10 

alarde de desobediencia y rebelión, templos que a11ora reclamaban. Por lo que en esta 

circular se señalaba que deberían de ser entregados aquellos ten1plos que se 

encontrasen desocupados al clero católico al acordar este la reanudación de los cultos: 

se establecía que aQuellos que se encontrasen desocupados en virtud de que alguno de 

ellos ya se habían ocupado por las gobematuras de <ilgunos estados con10 escuelas y 

hospitales. 

La citada circurr1r aden1ás tenia por objeto lin1itar y enunciar las 

facultades de las legislaturas de los estado en cuanto a la regulación de la m;:¡teria 

religiosa se refiere, facultándoselos lmica111ente a determinar según las necesidades 

locales el nümero n1.:iximo de ministros de cultos; aclarando por consiguiente que 

cualquier disposición que excediere de diclla facultad se tendría por inconstitucional e 

insubsistente, lo anterior en vu1ud de que algunas legislaturas habían invadido las 

atribuciones con-espondientes a la Federación, o bien estableciendo requisitos que sólo 

son del orden interior de la Iglesia de que se traté. 

J) LEY REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL 

ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL 

La ley reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 130 

Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación ele fec1ia35Cie-<fiCl¡¡mbre 

de 1931. la cual se expidió con el objeto de determinar el nl1mero n1áXimo de n1inistros 
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de culto para la población del Distrito y territorios federales, teniendo en cuenta Jas 

necesidades de esa índole, dando cun1plimiento así a lo establecido por el artículo 130 

Constitucional, en virtud de que el n1ismo en su párrafo séptin10 deten11inada que • las 

legislaturas de los estados únican1ente tendrán facultad de determinar según las 

necesidades locales el nún1ero máxirno de los ministros de los curtos.· no estableciendo 

así, ninguna regulación ar respecto, para el Distrito Federal y territorios Federales 

situación que n1otf\.'o la expedición ele la ley en con1entó. 

La presente ley, publicada en el Diario Oficial ele la Federación con 

fecha .30 de dici~rnbre de 1931 . establecío que seria el jefe del departamento del 

Distrito Feder;:¡I, el 9o!)en1aclor de ca<la uno de los ternlorios fed8rales y las autoridades 

nnmicipales. quienes vigH~rán que no exceda el nlnnero n1áximo cte los ministros de 

cultos que para cada circunscripción fijéiba el ar1iculo 1 ·de está misn1a ley, y que dice: • 

En el Distnro Fed~ral y en los terntorios de Baja Cal1for nin, podrán ejercer sus funciones 

s;acerdolafes los ministros ele los cultos que exijan las necesidaclos de la localidad, sin 

que el nún1ero m~xm10 de estos ministro:; pueda exceder de uno por cada cincuenta mil 

habitantes para cada reltg¡ón o secta".60 

60 .- Tomado de Públicación de fecha 30 de diciembre de 1931. Diario Oficial de la Federación. 
Tomo LXIX. Número 40. Archivo Y Biblioteca del Congreso de la Unión. Camara: de Diputados. 



CAPITULO TERCERO 

BASES CONSTITUCIONALES OE LA RELACIÓN ESTAOO

IGLESIA EN PARTICULAR. 

65 

SUMARIO: 3.1.- La relación Iglesia-Estado según el articulo 130 constitucional; 

3.2.- Intervención de la lgrcsia en la educación pública segtin el artículo 3 

constitucional; 3.3.- El derecr10 de la lil>erta<f religiosa <le conromlidad con el 

articulo 24 c.onstttucionaf; 3.4.- Regulación jurídica de los bienes <le la Iglesia 

según el articulo 27 conslitucionaf; AJ Ley de Oesarnortización de bienes de 1856; 

B) Ley de Nacionalización de bienes de 1859; CJ la situación actual de ros bienes 

eclesiásticos. 

3.1.- RELACION ESTADO-IGLESIA SEGÚN EL ARTICULO 130 

CONSTITUCIONAL 

El articulo 130 constitucional ha sido a ro largo de la historia porílica 

de México. una de ras decisiones políticas rundamenlales de nuestra Carta Magna, en 

virtud de que es uno de los principios rectores de nuestro derecho, reflejando así, en 

forma clara el desarrollo histórico de nuestra Nación en cuanto a relaciones Estado

fgfesia se refiere. 

Es en el articulo 129 del proyecto de Constitución de Carranza en 

donde se recogen disposiciones de fas diversas adiciones y refon11as a la Constrtución 
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de 1857, principalmente en su artículo 123. así con10 do ras Leyes de Reforma. y en el 

que se establece Ja competencia exclusiva de los poderes federales para ejercer en 

materia de curto religioso y disciplina externa. declarando Ja independencia del Estado y 

la Iglesia. asentándose de igual nianera la libertad de religión o culto al señalar que el 

congreso no podrá dictar leyes estc:af)leciendo o prohibiencto religión alguna. así como 

que el n1atrin1onio es un contrato civil. precepto que con posterioridad sería el 130, en 

donde los constituyentes del 17 que discutieron el dicta1nen sobre esté articulo tenían en 

su n1en1oria la histonr1 trisle y an1ar9a que el clero hr1bia desernperlado en México. 

situación que se rene1caría en dicho precepto francan1ente hostil a las asociaciones 

religiosas denomma<fas Iglesias. corno ra rJrOpl<'f ley fundarnental las calificó, con una 

tendencia que pudieron calificar de laicist¡¡s o anticlerisn10. 

Nacia de tal suerte, nuestro vigente articulo 130, que sancionaba 

así las relaciones Estado-Iglesia, y que en apretada síntesis establece los siguientes 

principios fundan1entales, que nos indican cómo sobre la simple separación entre ambas 

instituciones. que establecieron fas leyes de Refonna. señalando ahora una franca 

supremacía del Estado sobre la Iglesia, y que podemos sintetlzar en: 

1. La competencia exclusiva en materia religiosa. corresponde a las 

autoridades federales. 

2. Impedimentos para que el Congreso, dado el principio de libertad 

de conciencia que sanciona el articulo 24, pueda dictar leyes estableciendo o 

prohibiendo cualquier religión. 
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3. Ratificación de las leyes de Reforma, mediante el señalamiento 

de la competencia excJusiVa, también. de las autoridades cMtes en actos de estado civil. 

4. No se reconoce personalidad jurídica a fa Iglesia. 

a) sujeción de los sacerdotes a la ley de profesiones. 

b) Competencia de las legislaturas focales para determinar et 

número de sacerctotes en el estado correspondiente_ 

e) Exig~ncia de Ja mex.jcanidad por nacin1iento para ef ejercicio 

del sacerdocio_ 

d) Necesidad de recabar de las autoridades competentes, el 

penniso sobre el c;unbio de sacerdotes de un ten1plo a otro. 

e) Necesicféld de dar <t\llso a las propias autoridades 

competentes. sot>re er cambio de sacerdotes de un templo a 

otro. 

f) Sólo dentro del ternplo podrán recaudarse donativos. 

g) Declaración de invafldez de cualesquier tipo de enseñanza 

clerical. 

h) Declaración de incapacidad para que los sacerdotes puedan 

heredar. 

5. No se confieren derechos políticos a los n1inistros de los curros. 

a) Prohibición a los sacerdotes para efectuar crítica alguna a las 

autoridades públicas o leyes fundamentales 

b) Negación de voto activo y pasivo. 
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e) Prohibición del derecho de asociación con fines políticos. 

d) Prohibición de que las publicaciones religiosas puedan hacer 

con1entarios de tipo político. 

e) Prohibición para que fas reuniones políticas puedan 

efectuarse precisan1ente dentro de los templos. 

Principios que se n1antuvieron vigentes hasta su totalidad hasta 

antes de Ja ref01ma al n1isn10 que se efectuó en la presidencia del Lic. Ca11os Salinas de 

Gorta1i, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de enero de 1992. 

pues hasta antes de estos can1tJios las relacionés Estado-Iglesia católicae1 en MéxJco 

adn1iten vanas etapas: primero, la interpretacíón de las dos esferas en la etapa colonial 

en tomo a la institución del real patronato; posteriorn1ente en conflicto por el principio de 

la separación de esas dos esferas en l<l fase liberal; m<ls tarde el confiicto en la etapa 

revolucionaria por el principio de sujeción dt. las iglesias a tri soberanía del Estado. que 

se manifestó en la Constitución de 1917. 

La excesiva prolongación de está últirna etapa l1izo que el estatuto 

eclesiástico de Méyjco. configurado en el 17 y reglamentado en los años veinte, se 

Vieran por propios y extraños como "' una excentricidad nonllaliva y un anacronisn10 que 

se traducía en prevarición cotidiano. por decir 10 menos·62. es decir con10 un delito 

cotidiano con1etido por las autoridades en una fom1a inadecuada contra ta Iglesia. 

61 .- Se h:.blo de l:ii lgleeio cotólico en e!:pecffico, por los motivo!: ya expresodos con anterioridod 
en el desarrollo del presente trabajo. 

62 .- Tomodo d~MENDEZ Gutiérrez Arm3ndo_ Uns Le}º psra Is Libertad Religioe:s. Edi!orial Oiam1. 
México 1992. 1a Edición. Pág.36. 
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Es a finales de 1991 cuando los legisladores del Partido 

Revolucionario Institucional. presentaron una iniciativa de refom1as y adiciones a los 

artículos 3, 24, 27 y 130 constílucionales que fueron finalmente aprobados, y en donde 

se expresó en la exposición de motivos de dichas refon11as que las misrnas • eran como 

una respuesta a la necesidad expresada por ta sociedad civil. en el sentido de 

modernizar las relaciones del Estado n1eXicano con liis iglesias. ya que uno de los temas 

que han pem1anec1do inétlterados desde 1917, es el relativo a fa relación jurídica de las 

actividades religiosas eY.temas y que fa ausencia de su revisión no obedece a la falta de 

importancia de la materia. Antes bren. a pocas cuestiones les otorga el pueblo mexicano 

tanto valor corno a sus creencias y prácticas relig1os;:¡5_ Probat>lemente por celo y 

respeto a ellas, así con10 por fa larga y compleja historia QlJe les acompaña·.63 

·Esta micintiva de reforma constitucional propone la n1od1ficación de 

aquellas non11as Que definen la situación juridrca de las Iglesias. sus mi111stros y el culto 

público y que ya el proceso histórico supero. Con ello, se busca prornover la 

transparencia deseada. el respeto a la libertad de creencias. ratlficando los principios 

básicos sobre los que se sustenta el Estado de México y que son esenciahnente los 

siguientes: 

1. Respeto irrestncto a la libertad de creencias. 

2. Estado soberano. 

3. Clara demarcación entre Jos asuntos civiles y eclesiásticos. 

4. Igualdad jurídica de todas fas iglesias y agn1paciones religiosas. 

63 .- Exposició,.; de mortvos de la Iniciativa de decreto de refonna a los artrculos 3, s. 24. 27 y 130 
de lo Constitución Política de los Ectodos Unidos Mexicanos. Año 1. No.17. Diciembre de 1991. 
Pág 1802. 
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5. Educación Pública. 

6. Rechazo de par1icipación del clero en la política, (subjetivo por 

la facultad que se les otorga en las reformas de 1992, en donde 

pueden votar. y ser Yotados. sie111pre y cuando este ú1tin10 caso. 

se cumplin1enten con detem1inados requisitos que fa propia ley 

establece). 

7. Rechazo de que el clero acumule riquezas. 

S. Sustentar que necesrta bienes para sus fines. ·64 

A Ja luz del nuevo articulo 130 Const1lucional poden1os decir. que las 

relaciones Estado con lcis lgfesic:Js sufrieron un nuevo enfoque, can1b1:¿;1ncfo con esto de 

directriz. en donde dichas reforrnas se pueden sintetizar ele la siguiente numera: 

Ratifican el principio l1istórico cie la sepéHación entre el EslacJo y las Jglesicis, así como el 

Estado laJco, consf!gra las J1be11~des rellg10s;is tuncf;:inmnt;iles. otorga a los ministros de 

culto el derecl10 cfel voto pasivo, confirma Ja e<fucac1ón püblica laica, pero efunina 

f1t11itaciones a las iglesias en cuanto a Jos part1cuf¡ires; previene el derecho de las 

iglesias y a~tn1p<1ciones religiosas a la obfención personaficfad jurídica, y, en 

consecuentemente a di~poner del patrimonio incfispcnsable para er logro de sus 

objetivos, co1lserva severas restricciones en nlateria po/Ítica. y fler,,rl>iHza el culto público. 

Originándose con eJlo Ja gran innovación jurídica de las asociaciones rerigiosas 

denominadas iglesias. 

La nueva concepción de asociaciones religiosas, promueve primero, 

el reconocin1iento de la personalidad Jurídica de las iglesias o agrupaciones religiosas de 

64 .-Ob. Cit. página 69. 
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diversos índoles y características que se desaJTotlan en el seno n1ismo del país. asf 

como el derecho a adquirir bienes que tes sean inherentes y se comprueben necesarios 

para la cun1plimentación de su fin. 

Este nuevo texto constitucional en su párrafo primero se establece, 

que las nom1as contenidas en el n1ismo están orientadas por el principio de separación 

del Estado y las Iglesias, por lo que estas y las demás agrupaciones religiosas se 

sujetarán a la ley reglan1entaria tespectiva. la cu.;,:al ser~ de orden pl1blico, y federal al 

establecer que corresponde eY..clustvamente al Congreso de la Unión legislar sobre culto 

público. iglesias y agrupaciones relig1ozas: institucionalizando la separación del Estado y 

las Iglesias. no sin antes cleJar de afinn;ar lél supren1;;icía del Estado sobre las mismas 

ren1arcando la necesaria sujeción a ta ley. 

Aunque de igu~i m_anera que su anterior texto este artículo, prohibe 

la fonnación de agrupaciones politic¡¡s cuyo título tenga alguna confesión religiosa, 

ren1arcando la proh1tJ1ción para la cclebrcición ele reuniones de carc\cter político en los 

te1nplos y la prohibición para los ministros de culto, sus ascendientes. descendientes, 

11errnanos y cónyuges o asocié1c1ones religiosas de heredar por testamento de las 

personas a quienes hubiesen socorrido esp1ntue11tnente y no tengan parentesco dentro 

del cuarto grado, asi como que los actos del est-3dO civil de las personas son 

exclusiva1nente competencia de las <:1utoridades administrativas; dejando pa1c1 las 

autoridades de los Estados y municipios las facultades que la p1·opia ley establece. 

Sin embargo este nuevo precepto sin lugar a dudas viene a 

n1odificar de una fonna total las actividades <le las asociaciones religiosas, ya que de 

acuerdo al párrafo segundo del precepto que nos atañe, I~ ley regJamenta1ia respectiva. 
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tenderá a desarrollar y concretar las siguientes disposiciones: Reglamentar la obtención 

del registro constiluttvo de las sociedades religiosas; disponer Jos requisitos para l)Oder 

ejercer el ministerio de cualquier culto (no se distingue nacionalidad); además de 

establecer los criterios por los que algún n1inistro de culto pudiera optar a algún cargo 

público de elección populcir, sie111pre y cuando se separe con anticipación del ejercicio 

de su profesión; concede el derecho a ejercer el voto; los rninistros de los cultos no 

podrán reunirse 111 asociarse con fines politicos. ni realizar proselitisn10 en favor de 

candidato alguno, asi como no podrán en ninguna forn1a realizar publicaciones o 

propagandas religiosas. o oponerse a las leyes del país o instituciones. n1ucho menos 

agraviar de cualquier fom1a los símbolos patrios. 

Podríamos sintetizar est<lblec:iendo que dent1·0 de las reforn1as 

sufridas por este precepto, m1s1nas que cC\mbian de una forma radical las relaciones 

Estado Iglesia que se vení<in d.,ndo con anteriori<1;:¡d, las niás trascendentales son: el 

reconocimiento de la personf'lilid¿id Jurídica de las asociric1ones refig1osas denominadas 

iglesias; la posit>ilidad de la realización de actos ele culto pl1blico 1·efigioso siempre que 

no contravengc:1n a lri ley, aden1ás de que los extranjeros podr~n flCtuar co1110 n1inistros 

de <1lgún culto. AunQue uno de los aspectos de esta reforn1e1 que no debe de ser pasado 

por alto. debido a la Importancia y trascendencia del niismo. es tan1bién la posibilidad 

cabierta de pode ejercer el derecho al voto por parte de los n1inistros de curto, 

efeclivan1ente una libertad anterionnente vedada por la delicadeza de la misn1a: y sobre 

todo la posibilidad latente de ser votado para el ejercicio de un puesto de elección 

popular. estableciéndose para que se cun1plimente dicha facultad como único requisito 

que se separe con ante1ioridad del ejercicio de su ministerio. 
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Tornando en consideración fa relevancia de Jos cambios que sUfre la 

relación Estado-Iglesia en IVTéxico, ten1a que nos atañe, debido a las propias refonnas 

sufridas por el precepto en comento. esperan1os que de verdad como lo expresaron los 

legisladores en la exposición de n1ottvos de la iniciati~ de decreto de dichas reforn1as, 

tanto el pueblo. clero y el propio estado me>ticano hayamos superado tos conflictos 

religiosos que acompa11an a la Jarga y con1pfeja historia, del ten1a relaciones Estado

lgfesia en México, a efecto de que con las facultades que ahora se le otorgan a las 

asociaciones rcfig1osas denomme1dr1s 1glesms. dirigiéndonos en especial al clero católico, 

no so susciten aqueUos contl!ctos que se l1<'ln presentado con ante11011dad a lo 1ar{10 de 

la llistoria, en la fucila constante que osrentat1a fa iglesia contra el Estado, por el poder y 

la riqueza del n11smo, a través de la mnuenc1a en Jos md1viduos del donma religioso. 

coaccionando su voltmtad, ~1e11crahnentP. dirigida a satisfacer el egocentnsn10 de fos 

altos prefacios catóhcos. que en non1f)re de Dios alJonaban para su cuna riquezas, 

for1tmas, priVilegios y el ejercicío de un poder que sólo le corresponde al Estado. 

3.2.- INTERVEf'1CIÓN DE LA IGLESIA EN LA EDUCACIÓN 

PUBLICA SEGÚN EL ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL 

A lo largo de los tr-es siglos de la etapa colonial. fa enseñanza 

estuvo dirigida por eJ clero. fUe por eso fUndan1entafmente dogrnática. esto es. SUJeta a 

principios religiosos. situación por la cual ef artículo 336 de la Constitución PolÍtica de la 

Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de rnarzo de 1012. se estableció· En 

todos los pueblos de la n1onarquia se estabfecerán escuelas de primeras letras. 011 fas 

que se enseñará a Jos nifios a leer, escribir y contar, y el calecismo de la religión 
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católica que comprenderá también una breve exposición de las ol>ligaclones civiles".65 

Resuttando por den1ás citar la sObresaliente influencia de la iglesia católica en la 

educación pública de entonces. 

No es sino hasta la Constitución de 1857. en donde fiel a sus 

tendencias liberales. en la cual se estipuló la libertad de enseñanza. en su articulo 3 al 

establecer:· La enseñanza es libre. La ley determinará que profesiones necesitan título 

para su ejercicio, y con que requisrtos se det.>e expedi1-.66 El espíntu de la reforma 

había de n1anifestarse en la Ley Org~nica de la Instrucción Pt'1blica, promulgad-=t por el 

Presidente Juárez, ya que la m1sn1a estahlecía. la enseñanza prin1e1ria gratuita. laica y 

obligato1ia. así como la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, por decreto de 

1867. 

Los diputados de 191 7, se pronunciaron en contra de la intervención 

del cJe10 en estit n1ateri<=1, con el ob1elo de evitar toda injerencia de los misn1os en el 

gobierno, poi 10 que el constituyente decidió eluninar todo dogma ele ensefianza pública; 

en donde los ;i;rgumentos fueron vastos y solJrados. unos en pro y otros en contra, 

provocando uno de los debates más ~pas1011cintes efe los habidos en la Asan1blea de 

Querétaro. algunos legislaclores argumentaban que el clero, lejos de fom1ar a los 

n1enores buscaba dividir al puebfo mexicano. otros aún aceptando el laicisn10, le 

consideraban restrictivo de la libertad de ense1íanza además de pregonar defom1ación 

de los principios em<1nados del constituyente de 1857. 

65 .- Lo& Derecho& del Pueblo f·..1exicano. México ::lravé:: de &U& Con:otitucione::: Antecedentes 
Oñoen y Evolución del Arlicutado ConsH1ucionaL LV LegislRtura: H Camata de Diputados. 4a 
Edición. Edilorial Miguel Angel Pon-úa SA .. México 1994_ Art.3. Pág 128. 

66 .-ldem. 
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Finahnente el texto del artículo 3 de la Constitución de 1917, 

sllprin1ió toda enseñanza religiosa en todas las escuelas de instn1cción plirnaria fueran 

oficiales o pa1ticulares al establecer "' La enseiianza es libre. pero será laica la que se 

dé en establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria; 

elemental y superior, que se in1parta en los establecirnientos B7 •• ·mnguna corporetción 

religiosa, ni n1inistro de culto alguno. podrá establecer o dirigir escuelas de instn1cc1ón 

p1imana -e.e. ·1as escuelas priln<'lrias particulares sóro podrán establecerse sujetándose 

a la vigilancia ofici~1-. "'en los planteles oficiales se impartir;\ gratwtan1entc la enscilanza 

pnmatia " Lo ~ntcrior con Je¡ finalidad por pélr1e del constituyente efe n1;;¡ntene1 ajustadas 

f;is d1rectncos de neutrallcl~'1d rel19iosa fijadels por el EsfCldo para poder garantizar la 

libertad de c1·eenc1as y de impulsar un sistema educativo nC1ic1on;il a efecto de luchar 

contr;:i f:!f anf'llfabet1s1110 nue en <lquel Qontonces era cerccano al 30% (ochent;:i por ciento) 

de la poblf'lción. ya que¡;¡, mayorí~ de los centros escof~res eran particulares Y. los 1nás 

m;:in~jados por coqJorac1ones religiosas y ministros de culto, quienes Ci1fícilrnente il>Cln a 

ajustarse a !;is directrices de neutralidad religiosa fij<td<=1s por el Estado p;:¡ra poder 

garantizéu- lél libertad de creencias. razón por la cual el constituyente del 17 declara la 

enseñanza libre, gratuita y laica, coitando así con tocio do~1ma 1ellg1oso en ta n1is1na. 

En 1934 el citado precepto sufre su prin1era refonTia al establecer 

que la educación que inlpa1ta el Estado • será socialista. además de excluir toda 

doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los perjuicios, para lo cual la escuela 

organizará sus cnseilanzas y actMdades en forma que pern1ita crear en la juventud un 

concepto racional y exacto del universo y de la sociedad. A lo que para algunos está 

67 .- Ob. Cit. Página 74. 

68 ldem. 
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refom1a resultó • jactanciosa y torpe; jactanciosa por que los auténticos sabios de la 

hun1anidad siguen buscando. sin encontrarlo. un concepto exacto del universo; torpe 

porque. • el adjetivo socialista se prestó a un sin nún1ero de interpretaciones y su 

aplicación real condujo a toda clase de desn1;;rndes y errores. por parte de n1aestros 

incultos y demagogos. Desde otro punto de vista resultó incongniente con el articulo 24 

que estatuye la Jibe11ad religiosa·6Q • cuando en realidad podrian1os decir que este 

precepto intentó crear en el educando un espintu de solidClridad hacía la sociedad; y de 

civisn10 p~ra con la patria. capaz de sobrevivir a las inclinaciones egoístas naturales del 

hon1bre, y no. en el entendido mal fundado de inculcar ideas disolventes en n1ateria 

social. 

AJ hablar de excluir toda doctrina rell{11osa. se mtentó plantear un 

apego a la libet1ad religiosa. impidiendo que la enseñanza adoptara clero als_iuno; no 

prohibiendo en ningún 1110111ento. que el educando fuera de su educación pública, en 

fonna personal practicase alguna religión. al establecer luc11ar contra el fanatismo o 

superstición. 

Nuevarnente en 1946. es refom1ado, el precepto en con1ento para 

quedar como lo conocian1os hasta antes de la refom1a que sufrió en el periodo 

presidencial del Lic. Car1os Safinas de Gortarí, en donde el nuevo precepto erradicaba el 

tém1ino socialista, y ser1afaba para su ot)sorvancia • que la educación se n1tlntendrá 

ajena a cualquier doctrina religiosa·, con fo que dentro de nuestro n1uy particurcar punto 

de vista. no se viola ni coar1a la libe1tad de creencias establecida en nuestra propia 

Carta M;;lgna, sino al contrario es aplicada plen<'lnrnnte dicha g;¡rantia . puesto que 

69 .- Tomado de BURGOA O Ignacio Burgoe. Derecho Con::otilucion3! Mexicano. Noven:1 Edición. 
Editorial porrúa s.A de C.V., Página 41. 
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cualquier individuo puede practicar cualquier religión o creencia fuera del campo 

educattvo. 

Es el 28 de enero de 1992, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación. cuando se efectúa la penúttin1a reforn1a aplicada 'al artículo 3 Constitucional, 

misn1a que habré un nuevo momento en lél historia de la educación en Méx.ico, pues no 

proscribe la posibilidad a que en las escuetas privadas se in1parta educación religiosa, 

pero no quedéln ahí sus alcances, sino que todavía V<• n-l:rls lejos. al eliminar la prohibición 

de que le1s corpornciones religiosas puedéln tener, adn1inistrar o intervenir en 

estetbleciniientos educ;:¡t1vos; pues dicha refo111rn consistió en suprnnir. la 1n1cción cuarta 

del artículo en cita la CU<'ll teY.tualmente decía así: "' Las corporaciones rehgiosas. los 

n1inistros de los cultos las socieci<ides por ricc1ones que. exclusiva o 

predo1111na.nte111entP-, 1 e;::ilicen ;::ict1"'íli<ldes ectuc~t1vas. y l<ts rice iones o sociedades 

ligad<ts con proi)ag~nda de cualquier culto religioso; no mtervendn:'.¡n en fonna C*lguna en 

planteles en que se unpcuta ectuc<tc1ón pr im<lria.. secundariet. nom1ril y la ded1ce1da a 

obreros y ca1npesmos"'70 

Tan1b1én se refor111ó 1a fracción pri111era para convertlt1a en 

fracciones prin1era y segunda; está niodificación es por una parte de carácter 

n1etodo1ógico , y por otra a1 convinarse con la n1odificación a la antes fracción tercera, 

pern1itió a tos particulares impartir educación del "'tipo restringido .. (primaria, secundaria, 

norn1al y para obreros y campesinos) de n1ancra laica ó con orientación religiosa. 

70 .- Lo anterior se efectúo conside1 ando que en la educación impfu1ida por los plftn\eles 
par1icular<::G, en contra!;te con lo relativo a la educación oficial. no ex.i!;tEI la obligación de que 
dicha educación fuera por completo ajena a cu3lquier doctrina religio~a. Sin perjuicio como ya se 
señaló , de la ob!igación para lo~ planlelea particul~res de orientar la educación que imparten en 
los témlinos del Artículo y de cumplir con loa pl<'\nes y programftG oficiftles. 
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A la primera fracción se le agregó la palabra laica. entendiéndose el 

laicismo no con10 sinónimo de intolerancia o de anticlerismo, ni como censura a las 

creencias de una sociedad conlpronletida con la libertad. sino como buscando eVltar que 

la educación oficial privilegie a alguna religión o pronu1eva alguna religión, pues ello 

entrañaría lesionar la 1ibe1tad de creencias de quien opte por mantenerse al margen de 

credos. Sin en1bargo, se ha planteado una hipótesis, en la que se presenta una srtuación 

injusta, en el sentido de que entonces ta e<1ucación relig1ose1 se ha convertido en un 

privilegio, al sólo tener eset opción los educ<lndos cuyos pad1 es pudiesen pagar una 

escuela privada. de tal sue11e que los padres vet í~n reducida la libertad de decidir sobre 

la educe1c1ón re1t91ose1 y n1or al que este de acuerclo a sus convicciones. 

Po,1en1os s111tet1zar este1 refo1ma. de la s1gwente n1etnera : Se 

establece que la educación 1111part1da por el Estado ser<l laica, con lo cual se deroga la 

obligación que en el misn10 sent1<lo tenían los pa1t1cu1ares; se conserva el requ1s1to de la 

autorización previa y ex.presa pare¡ que estos últimos puedan impartir la educación en 

tocios sus tipos y gréldos: se c!~109e1 la fracción IV, para darte un nuevo contenido en 

cJonde se prescnbe que los particulares destinados a I~ educación deberán a1ustarse a 

los fines y criterios previstos en el proemio y en la fracción 11 del propio articulo, asi 

con10 a los planes y progran1as oficiales. 

Con fecha 18 de novien1bre de 1992, el expresidente Salinas de 

Gor1ari envió a la Cá1nara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa de 

refonnas a los artículos ='· y fracción Prin1era, en donde los fundan1entos de la citada 

reforma fueron: 



Nll U 
SJSLJOTEC4 

79 

1.- Dejar aclarado por un lado que la educación es garantía 

indMdual de todo meXicano. y por el otro la obligación que corresponde sin duda al 

Estado de impartir la educación preescolar. primaria y secundaria. 

2.- La educación in1partida por el Estado. se extiende a la 

secundaria. 

3.- Cumpliendo con el Fede-ralls1no educativo. se n1antendrá una 

unidad en n1ateria educacional. enlre Federación, Estado y Municipios, una n1isma 

educación bás1crl para todos. 

4.- ·-C?on _ antenondad la fracción 111, eY.presamente ne{,c:afla la 

procedencia de JUICio o recurso alguno contra negativet o revocación de la cautoriz:ación a 

los particulares para in1partir la educación en todos sus tipos y grados. Lo que qued;aría 

suprnnido, pen111t1éndose así que todo acto de autoridad ecfuc~twa pueda ser in1pugn;:;1do 

n1e.cJiante al JUtcio o recurso adecu<1do. 

Dicha iniciativa de reforn1a del ejecutivo federal, fue aprobada en 10 

general introduciendo algunas mod1flcac1ones esencialn1ente consistentes en sustituir la 

palabra n1ex.icano por la de individuo. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de n1arzo 

de 1993, está refom1a agrega en el preámbulo del precepto en cita la frase • Todo 

indMduo tiene derecho a recibir educación•. 
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La antigu;:¡ fracción 11 paso a ser la fraco:r ·'#1, Fracción Que se 

refiere a la educación impartida por los particulares. la cual Ee. ~ caso de educación 

primaria, secundaria y nom1al deberá ser con apego a los fines : =-terios que el propio 

artículo establece, obteniendo en cada caso la autorizcición expr~~ éel poder púf>lico en 

tém1inos que la ley establezca a efecto de que se otorgue el e-s:;.r:i.?cimiento oficial de 

dichos estudios; permitiendo así de nueva cuenta la in1partición :..; educación por parte 

de las asociaciones religiosas denominadas iglesias. y por enes.:. ~ <.tervenc1ón del ctero 

en la educación cfel país. 

La fl acción Vil pasó a ser la fracción IV. • - :·~ educación que el 

Estado lmp;uta será gratuita·. L;a fracción VIII pasa a ser le; !"'-;..:..:;ón VII. misma que 

regula lo referente a las Universidades y dem<ls mstituciones dE: ~:: .. c;;c1ón superior a las 

que la ley les olorgue autonon1ía~ la fracción IX quedo conte'l'~ ~ Ja nueva fracción 

quedando de rci siguiente n1anera: 

• El Connreso de la Unión, con el fin c:r. .ritic~r y coordinar la 

educación en toda la Repl•blica;, expediril las leyes necesarias :i-:--~f'..c¡das a distribuir la 

función social educatíva entre la Federación. los Eslcidos y ~:.~ l.: • ..rucipios. a fijar las 

aportaciones· económicas correspondientes a ese servicio r-..r.•k:o y a señalar ras 

sanciones aplicabfes a los funcionarios que no cumplan o llagar• -=~r las disposiciones 

relativas, lo n1isn10 que a todos aquellos que las infrinjan•n . 

Por lo anteriom1ente señalado poden1os •~estar que con las 

reformas efectuadc:1s al precepto en cita tanto las de 1992 CCL.--:r; :c;s de 1993. cabria 

71 .- Tomado de la Constitución Polilica de lo~ E~lado~ Unidos Melciccr.r::s C:cfilorial Sista SA de 
C.V .• México 1995. Articulo Tercero. Página 2. 
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preguntarse ¿ Cual es, después de dichas reromtas Constitucionales, el régimen legal a 

que están sujetos los ministros de los cultos y fas corporaciones religiosas en materia 

educativa?. pues bien ar suprimirse fas prohibiciones de la fracción IV, quedan sujetos a 

las disposiciones feg~les aplicables a la educación en general y e1 los pal1iculares en 

específico. pues se pemute fa posibilidad de que en escuelas privadas se in1pcu1a 

educación rettgiosa, 8den1ás de que elin1ina fa prohibición de que las corporaciones 

religiosas pued;an tener, acfn1inistrar o íntetvenir en establecitníentos educ~tivos, 

pudiéndonos atrever ;z decir, que se fes otorg;¡ dichñ f~curr;ad. con el rnero requisito de 

cumplir con los planes y progr.o:unas que Ja ley establece. y obternendo ~utoriz~ción 

preVia, fa cual en ec caso de ser neg<=1tiva o revocada, yél puede ser 1mpu~mada n1eo;ante 

juicio o recurso adecuado. 

Dicho en otros téuninos. f;i e(.1ucac1ón que debe garéi'nt1zar el EstridO 

es sobre ra base de lB cíencia y los v~lores universales con espp.ciéU énfasis en los 

valores, cultura y tl'adiciones nacionales, sie1npre con el car.cícter l;uco. sin en1bargo, se 

propone que en fa educación írnp;irtidél por los planteles patticu1e1res, en contraste con to 

relativo a la educacíón oficial, no exista ta obfigación de que d1cf1a educación sea por 

con1pleto é1jenfl a cualquier doctnnn rel1g1osrt. es cfecir, Que en los pfantefes cducalívos 

es posible que se pueda ofrecer '"'adictonaflnente educacíón religiosa·. a la educcición 

que oblig~tort;:¡mente se debe ínlpéutir confom1e a los planes y programas de estudio 

establecidos por el Est~do. Tl"atándose en sur11a de( reconocimiento de una re:aJidad: Ja 

pluralidad ideológica. de una sociedad móderna con todos sus n1atíces, que a su vez 

tan1bfén reconoce, en eJ á1nl.nto personar de los mdMduos, su libert;1d de creencias y la 

posibilídad de que, en ejercido de J~ lil>e1tad de enseñanza, adic1onaltnente se les pueda 

instruir e sus f>ropias creencit1s. 
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3.3.- EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA DE CONFORMIDAD 

CON EL ARTICULO 24 CONSTITUCIONAL. 

Este derecho de libe11ad religiosa no se encontraba conten1plado 

con anterioridad en las Constituciones. que rigieron a nuestro país, desde la Constitución 

Politicca de fa Monarquía Española de 1812, (Constitución de Cádiz) hasta la las Bases 

01-gánicas de la Replll>lica Me>Ucana de 1843. pasando por la Constitución de 

Apatzingan de 1814, la Constitución Federal ele 1824 y la Constitución Federal de 1836, 

en las cu~les se reconocía co1110 1 ehg1ón de I~ nación lmicci.n1ente a la católica, 

apostólica, ro1nanci, con e>~clusión efe cualquier otr·a, m1sn1a que era protog1da, por la 

nación por leyes sab1~s y justas. prohibiendo el ejercicio de cu<llquicr otra. 

No es sino hasta la Constitución polític¡¡ de la Replibl1ca MeXicana 

de 1 :3!:•7. l;-a cual J"'lese a s€:r una Constitución 11beréll, ciue exaltó la dignidad y 

personaltclacl del 11on1brc a través ele lod~s sus rnarntestaciorH~s inchv1duales y sociales. 

no consagró la llbertati religiosa, siendo omisa al respecto, Cll est;il:.lecer en su artículo 

123 •Corresponde exclusivamente a los poderes foclcrales ejercer, en rnaterias de culto 

religioso y dibciplina externa. la intervención que clesi9nen las leyes·; no consignando la 

libertad en cue~tión. debido a la discusión que sobre l<il preccJ"'ltO se suscitó en el 

Cong1 eso Constituyente del 5G y 57. en el que vertieron vanas opimones en contra de la 

toterancia religiosa, máYJme que no eran ccilólicas pues se pretexto el ron1pirniento de 

una urndad 11Clc1onal. Siendo que fue hasta. las Leyes de Reforma en donde realmente 

se ron1pe con l<i relación EstacSo-lgles1a. a.si corno con tocios los vínculos que esto 

ilnplical>a. pero fue hcista 1373. en que se elevaron a rango constilucional dichas leyes. 

sin embélrgo no es hasta la constitución de 1917, en donde se plasmél el derecho de 
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li?>ertad de creencias o libertad religiosa. n1isn10 que quedo enm<1,-cado en el artículo 

2472. en donde su contenido deja fa estabfecida de una forma por den1ás clara Ja 

potestad o facultad con que cuenta todo individuo para experimentar la atr<icción 

espiritual por cualquier creencia, dogma o práctic'1i que n1ás te agrade, pudiendo 

objetivan1ente razonar sol>re su existencia . con10 cumplir y observar las obligaciones del 

cutto al cual se adr1iera, pudiendo practicar sus cetemonias. devociones o c:1ctos en su 

domicilio P<lrticular, siempre que no constituya delrto o taita penado por la ley, y en 

donde lodo acto de culto plihhco dr,.ber¿:'., celehri'u-se: rirecisan1enr o dentro de los tempfos. 

ros cuales esf<trán síen1pre fJ<lJO t~ v1~.t1i<Hlc1a de l;l ~utondad. 

Después do las c·eforn1as S<l/1rnstRs ele enero de 1992, es 

n1odi1icado el precepto en comontó el cu;i.I m~ntuvo en su pf 1n1er párrafo IR misn1a 

redacción, s~lvo fa fr;ise • en los templos o en su dorni<.:lhü péf111cular· la cual foe 

suprimid;¡; siéndole anoxe1clo un si:::gunclo pilrraro que esJabfece fa proh1J-Jición par¡\ el 

Con~Jreso de l;¡ Unión par~ c11ctar reyes que est~t>lczc~n o p1ol11ban religión alguna; 

est~bleciendo en su tercer p;.rr;ifo, que los <Jetos reti:;.uosos de culto pltbflco se deberán 

celefJrar ordinariamente en loz ternptos, y fos que exrr·aordmMn~rnente se cefebren fuera 

ele éstos deberán sujetarse a l<t ley r-egfamentan;:l. 

La actual rerorff1a constituye un avance unpo11ante por lo que 

respecta a ra f1bert€ld de creencias o ICJ ll~1nacl<'l libertad religiosa. puesto que Ja confim1a 

en dícho precepto. ratfficando la gar<intía social y personal de todo individuo, garantía 

social en lo que respecta a que respalda los cJerechos <lo terceros prohibiendo la 

72 .- Att.24 Constttucional el cual a~entaba lo :::iguienle: 'Todo hombre es fibre para profe~ar fa 
cre:encia rellgio!OS que más le agrade y para practicar las ceremonias. devocioncr. o acfo!> de culto 
re:::pectivo. en los templo::: o en =u domicilio particuf~r. :;iempre que no con:::trtuy:::i:n un tfehto o 
falht5 penadoc por la ley ... • 
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celebración o manifestación religiosa fuera de los templos y constriñendo la celebración 

de Jos actos de curto al interior de los mismos, con la vigi1;1ncia perenne de la élutoridad. 

para casos e>..1raordinarios, y garantía personal en cuanto a que atiende y protege uno 

de los derechos estin1ados como inl1erentcs y propios de la naturaleza 11un1ana como se 

maneja en la Declaración Untvcrsal de Derecr1os Hun1anos, Ja cual se encarga de 

proteger todos a'lueflos derechos fundamentales y esenciales de todo ser rum1ano, y 

que en su artículo 18. plasma ra libe1tac1 de creencias o de religión. ;,f establecer • Toda 

persona tiene def·ecl10 a la libertad de pensan1icnro. de conciencia y do RELIGIÓN; este 

derecho incluye la fiber1;id de célrnbiar de RELIGIÓN o de CREENCIA inclividuar y 

co1ectiva111ente. lanto en público con10 en privado. por la enseñanza. práctica, el culto y 

fa observancia.·73 

Desde nuestro muy· par1iculr.r punto dP YJsta. nos atreven1os a decir 

que la creencia religiosa es una cuestión funclamenf;;:¡I para el ser 111.nnano, íntima1nente 

vinculada a sus derecllos mtrinsecos: en donde la libe11c-td rc·li~.uosa comprende , a su 

vez. la libertad de profesar una fe o una c1ee11cia como acto vol1ti-.o de aceptación y 

sustentación intGnor de cie11os p1111c1pios y dog1nas, y correl~t1varnente, la de practicar 

fas ceren1onias, devociones o actos de culto respectivo, en ros ten1pfos o en su propio 

domicilio. consideradas con10 1nanifestcic1011es extern<1s de esa fe o creencirt religiosa; 

por lo que garantizar al ser lnnnano ejercer Iibrc-n1enl e su derecho en materia de 

creencia religiosa. resurta una verdadera obra me1estra c1e constitucionalismo mexjcano. 

en virtud de que rechaza la intolerancia religiosa y concretr1 puntuahnente el derecho de 

toda persona de hacer suya detenninada religión, e inclusive, si así lo estima 

conveniente. no ser creyonte o practicante de ninguna_ 

73 _.Para m:'llyor abundamienlo concultar el capitulo primero, inciso 8) def preGenle lrEthajo. 
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3.4.- REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES DE LAS IGLESIAS 

SEGÚN EL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

Asunto que finaln1ente teníél que ver con la iglesia y con el Estado 

era. según es notorio, el de los bienes de fa pnmera. los llamados bienes eclesiásticos. 

en donde en términos an1phos. tales bienes tenían con10 fuentes de su origen. las 

siguientes· a) los dlCZlnos y tas pmrnc1as. con lci éldvertenc1a de que los 111d1os 

contribuían al soster11m1ento de ta lglt1s1<1 de otros 1nodos acomoctados a su condición; b) 

los C1e1ec11os pa1Toqr11~1es. por serv1c1os prestados en los templos; e) hnlosnas de los 

fieles: y d) fu:hi;..ic.1ono:'s que sn constituían con c~pit;iles que algunos md11,11d11os daban 

para Que se d8slm~sBn a ;1J~1ún o!)iHrvo de c;i.riicter p1;:1.doso - sostener un con1r·ento. un 

asilo. una escuela. etc Con 0ste v;..sto y con1p11cado p¿1tnn1orno. la Iglesia debía 

sostenBr el nJfto y a su p2r sonrll. e:nrreno..,., nwsion~s. atender casi íntegramenrc er 

esfuerzo educr.11~0. 'r' sos!ener 01-r~nrtlonos. as11os y hospitales. para no hablar de otlf as 

matenaies dr .. ·E-1sas 

Dichos f)tCr:Bs son 1 e guiados por la mtervenc1ón del Estado a través 

de la sanción que ejerce med1;:¡nte sus leyes. en donde es salJ1do que con anteriond<iid, 

hasta las Bases Orgánicas de: la República Mexicana de 1843, dichos bienes fueron 

protegidos. yc:a sea por que se les consideraba con10 propiedad de particulares. es decir 

propiedad privada o bien por que se consideran como patT1monio de c0fporac1ones 

eclesiásticas las cuales s1en1pre contaban para; estos efectos con apoyó del Estado. 

Siendo hastet el 25 de Junio de 18~·6. con la Ley de Desamortización de Bienes de 

Manos Mue1tas. pron1uJg;::ida por Ignacio Comonfort. son a ... 1Jud1cados los f>1enes del las 

corporaciones ecle51ást1Cf"S que antenormente fueran tan protegidas: en donde con 
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posterioridad et 28 de enero de 1858. surge una ley expedida por Fé:ix. Zuloaga que 

anula la ley de Oesa1nortización de Bienes de 1856, así como su regl~mento del 30 de 

julio del n1ismo año. Es con poste1ioridad cuando estos plantean'lientos recol>ran fuerza. 

con las Leyes de Re~o~n1a; con la Ley de Nacionalización de Sienes Eclesiiísticos, 

pronu1lgada por Benito Juaréz, el 12 dt.~ julio de 18f0 9, siguiéndole el decreto por cr cual 

se Secur;uiZan tos hosprtales y establecimientos de b0neficena.a del 2 da- febrero de 

1861. Siendo detennin;.nte el r<ingo conslrtucional que se les otorgó a la Leyes de 

Refom1a el 5 de fehrero di?- 1 :::57. y en donde el 2~· de sepl1t:mbre d~ mismo ;:uío, se 

efectúa un;. refon1w al ortículo 27 de fa Const1tuc1ón Polilic;:i ~ kl Rt--r ... ·1bl1<:;1 r-..1c.n-:.1c;1;11;1; 

de 18~•7, eslélbrec1én<Jose ~si lo siguiente ... N111g1.lll<l lnstituc1ón rei;g10~~ pu .. ~c1c C1dquu1r 

bienes raíces ni c<1p1talcs impuestos sol1re éstos, con J;i solci e-x.c.;.pc1ón .:--s.tabh·~c1clct en el 

a1ticulo 27 de l.ci Con~t1tuc1ón'"7"'. llrrntando C1SÍ '1 las coqJ01.;c---.:.ncs ¿..c!es1i!st1cas con 

respecto ;¡; esta mate:na. s1lu~c10n que- prevalc-c1ó. h<lSl<'l las r~formas sufridas por el 

Clrtículo 27 const1tuc1onal d~~I 2:3 de enero de 1 992, en ctondt"- se !~<;:. (,toq:~Cl de nueva 

cuenta cap<lc1dscl a l<ls ;i;soc1ac1onc$ re11g1os;1;s cl011om1nelcl<Js 1g>..::'St.;:iS d..:- .;.clqwrir, posP.er 

o adm1rnstrnr. exclus1vvrnente los bienes que sean inchspenself)/es para &! objeto, con los 

re.Qws1los y t11111t;1;cioncs que establezca J~ ley rc~1l~unent~na; en (j.(>nde con restricciones, 

pero finalme11te se les otorga nuev~rnente tal derecho ;i; estas corpcJo!Clc1ones, para lo 

cual cabría preguntan1os que lcin cartera fue dicha reforma o Si "~L., eremos a la sttuación 

anterior en donde el clero n1exicano era cumulo de grandes 1i9vezas. 

74 .- Dicha excepción con!::istía en que ~olamenle podrían adquirir et!-~s d~adoc inmediata 
y directRmenle al servicio u objeto de la int:.1itución. 
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A} LEY DE DESAMORTIZACIÓN DE BIENES DE 1856. 

La Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, 

promulgada por el Presidente Ignacio Con1onfor1, el 25 de junio de 1856, consistente de 

treinta y cinco artículos. los cuales con1prenden d1..-ersas medidas legislativas y 

administrativas para hacer circular los bienes de • manos muertas"'75 y volver los 

productivos en beneficio de la econon1ía públicd, dicl10 movin1icnto se mició en Espar"ia, 

teniendo diversos precedentes en México con anrel<ición a Ja Refonn;a 

Esta ley. que fue ratrfic;1cfa por el Congreso Constituyente cfel 2:3 del 

n1ismo mes y ~ulo y re91;:1mentadé1 el z.o de julio si~1uiente. se c1nhc a la inic1;itfva de Don 

Miguel Lerdo de Te1adi1. CfetJido al tnste r.uadro que ofrecía la H;ic1enda PúfJllca en los 

n10mentos en que se encargó a su despcicho, a5Í como I~ ahsoluta falta de rccurs.os 

para llenar las exigencias del serv1c10 púl>lico. y la 1mposih11lcfac1 de seguu- por la funesta 

senda de los contratos usurarros. asegurando que aquel er<l el n1on1ento r11s(ó11co de la 

ocupación de los caudci/es efe las manos rnue11as. C<lfJe 11.=icer el comentano que al 

efecto realiza el lic Lat>astida, esta ley - no fUe el r·esulfado de los odios y 1cr1cores 

engendrados por la gue!Ta c1Vll, ni se procuró por su n1edio clestruir esa palanca 

poderosa con que el clericalisn10 removía constantemente l~s masas twbufentas y 

sediciosas, y l~s mejores prugb~s do ello, son: qua an dicha f(ly sa respot~b~ el prindpio 

de propiedad, asegurando en favor de las corporaciones el precio de las fincas y que la 

desan1ortización no se lin11tó exclusivan1ente a los bienes de la iglesia. sino que 

75 .- Llamadoc asi por que en vir1ud de la amortización, Jos bienes que ingrc!;sn al patrimonio de 
una persona fi'sica o morar quedan perennemente en él, sin poder ser 0U1e10 de ninguna 
enajen::ición. de e:;to msnero el p.:itrimonio se llsmo de '"monos muet1:!sª. 
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comprendió tan1llién el de todas las corpor<1cioncs civiles"'. a11adiendo que se '" buscaba 

la solución de un problen1a puramente econón1ico, creando una n1ultitud de pequeñas 

fortunas cuyos poseedores, además de mejorar la condición general de la Repl1blicci. 

tuviesen interés rnuy personal en sostener Iras instituciones estabrecidas•76 _ 

Siendo muy ir11por1ante estat1recer que la verd<Jdera apor1ac1ón de¡;¡ 

ley de Desarnort1zcición de B1enPs de Manos MuertCls, que fue inrnecliatarnente anulada 

por una Ley ex.pecitda por Fél1>'. Zulociua el 2:3 de enero de 1 E.l!:•8, fue su articulo 25. cuyo 

texto fue fl!evacfo <1 1~1 C"~tP~101 ía de p1 ecefJlo c0rist1tuc1ona1 por el Congreso 

Consfituyente, 1ncorpo1 étrid0sc Cll a11iculo 27 cJe la Ley Fundamental de 13~·7. y en cfoncfe 

1a pror111J1c1ón en él contenicJ;¡_ consiste en C!U8 "N1no1rna corpor<lción civil o eclesiástica. 

cuacl<iuiera que se~ su c~r;.cler~. <iPnom111;,i,c1ón u Ol.JJeto. tenclriln capélcida<f legal par<l 

adq1_11ri1 en p1·op1ecl;i<1 o <1dr111111st1<11 r>Or s1 t11enes raíc&s con fil tírnca excepción de los 

edificios dBstimi<los innh~d1~f;l y d11ectrimenle al servicio u 0h1eto de lrl 1nst1tución"77. 

76 .- 6URGOA O. Ignacio. Derecho Cons-tifucional Mexicano, Pág. 1000. 

77 · Tomado de Los DereclloG del Pueblo Mexicano. Me)(iCo atravéc de suc Con~litucionec. 
Antecedente~ Origen y Evolución del articula.do con~titucional. l V Legis-latura. H. Camara de 
Diputados. 4a. edición. Edito1ial Miguel Angel Pornía SA .• Mé>dc.o 1994. Art.27. P.Sg.300. Tomo 
IV. 
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5) LEY DE NACIONALIZACIÓN DE BIENES ECLESIÁSTICOS DE 

1659. 

Promulgada por Benito Juaréz, el 12 de julio de 1859, en donde 

este acto y fa situación que creó implicaron uno de los objetivos n1ás impor1antes y 

trascendentales de Ja Refor111a en la llistoria polirica de México. Su importancia radica 

en que. mediante la nacionallzr1c1ón, se pretendió debilitar eJ poderío político del clero 

que se nutría del consiclerable p;itrnnonio que conservó mterpós1tamente a pesar de la 

desan1or11zac1ón. e.stnban(IO su trascendencia en que Ja inc¡:¡p;:1c1t<ic1ón de Iris 

comumd<-lcfes ref1gios;is pa1·a adquu1r hi<--!nes inn1ueb/es, mlle.renres al acto 

nacionc.iti.Zador, se pl;.isrnó como cleclarac1ón político-económica tund~nrnntal en la 

Constitución de 191 7. 

Dentro ele los preceptos más m1po11anres que cont<rníéln esta ley 

lenen1os los siguientes· A1tícufo 1· • Entran al don-1111io de la nación. todos tos bienes 

que el clero secuiar y regular l1a estado ad1111rnstrando con d1ve1·sos títulos. sea cu~I 

fuere Ja clase de predios, derechos y acciones en que cons1stéln, e! non1hre y apllc<=1c1ón 

que flayan tenido.•78', hablánclose E=>n su articulo 2· de Ja ex1stenc1a de una Jey especiar 

que se encargará de detenninar fa manera y forma de llacer ingresar al resoro de la 

nación dichos bienes; astahfece vanas n1ed1das para el ase9uram1enro y eficacia de la 

nacionalización. además <Je p1-0Cl;1tnélr la independenci<i entre -ios negoc10s del Estado y 

ros negocios puramente ecfes1ásricos· (art.3), d1spornendo aden1ás de aquellos bienes 

1nuebfes importantes propiedad de las corporaciones ecresiáslicas. fales con10 libros. 

78 AL\/E.AR Aceve-do canos. La lylesla en la Hlsrória de Mé>dco. Ed1to1iaJ Juc SA. t·.1é><Jco 1975. 
P:ígin~ 227 y 228. 
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impresos, manusc11tos, pinturas. anti~1üedades y demás objetos pertenecientes ·a las 

con1unidades religiosas, ros cuales se aplicarán a ros museos. liceos. bibliotecas y otros 

establecimientos públicos (articulo. 12). 

C) LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS. 

una vez inst1tuc1onahzada la ne1cionalización de bienes ecresi~sticos. 

es elevada al rango const1tuc1ona1 con la reforma y adición sufrida por el artículo 27 de la 

Constitución de la Repllfllica Mexicana de 1:::57, del 14 de mayo de 1901. y en donde 

estos principios son retom;h..:üs por el Constituyente cf~I 1 G Y 17 péira plasmar1os en la 

Constitución de 1917'"' dcsconoc1encío la per-sonrtl1dr1d Jurídica de l<is i9le.s1as

pnnc1p~lmente la católica- y por ende su c;..ipac1diid para adquinr, poseer o adrrn111strar 

bienos inmuetJles; entre nu1cll~S 0trC1s de l;ts proh1f.\1c1ones cstcibl~c1(1;1s, Blinque P.sta 

úftima. es decir, la Const1fuc1ón de 1917 fue- más sP.:verrt al rcspf.!cto Yrt que h~y una 

prohibición total í'éffél le:¡ éH"fqu1s1c•ón de bienes r;;íces. sm ~n1harno en la Constitución de 

79 .- Art.27, fracción 11 . .,_as asociaciones ref1g1o~as d(:"non11n~d3~ iglesia~. ctrnlqui(:"ta que s1::a su 
credo. no podrán, tn ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o adnlinisfrar bienes 
raíces. ni capifares in1pueslos sol.Jre ellos; lus que IUVleren actualmente, por sí o por inlerpósila 
per::;cna, enlrorán al dominio de I~ r'-fación, ccncediéndcse acción popul::r par~ denuncr:sr los 
bienes que se hallaren en h=tl ca~o. LA pruelJa de pr..::,unciones se ba~auit bastante p~rn cf<::darar 
fundada la denuncia. Los templos de::;tinados al culto público son de la propiedad de Ja Nsción. 
repre$entads por el Gobierno Ftderal, quien deterrn/nará lo:; que deben continuar destinados a 
::u objeto. Los obisp~dc:;, co:;;:,:; rur=1le:;, :;eminorios, osilo::> o colegio:> de o:.ociocion~ religio:;o::;. 
conventoe., o cualquier otro ediflcio que hubiere sido constn1ido o destinado a la Administración, 
pro¡rnganda o enseilanza de un cutio religioso. pasarán desde luego. de pleno derecho. al 
dominio directo de la Nación, para dt:slinarse exc/usrvanu:nto::: a Jos servicio5 públicos de la 
Feder:::ción o de los Es!:tdos en sus re::pecti'-'aS juri~diccione:;. Loe. f('"mplo::o que en fo sucesivo se 
erigieren r>ara el culto público serón propiedad de 13 Nación.• 
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1857 se pe-nnitía a las asoci<iciones o instituciones religiosas tener en propiedad los 

inn1uebles destinados directamente o inn1edie1tamente a su servicio u objetoªª . 

Los diversos ordenan1ientos legislativos, desconocen el derecho a la 

propiedad de tas Asociaciones Rehg1osas en cuanto a bienes raíces, el Constituyente de 

1917, no sólo contemplo la 01enc1oncidéí prohibición, sino que previo que los bienes 

raíces entrarían al dom1rno de la nación, esto congruente con la ne9ociación de 

personalidc:1d Jurídica de l;:¡s misrnas Así entre las dispos1ciones que ser1aloron en dtclla 

C:onslitución en los <111ícutos ?.7 y 130 Const1tuciom1les. se encuentre1n: la prohfüición a 

tener biones raíces sin e;.-:ccpc1ón y C;lptt<il0s irnpuestos sobre bienes. serian hienes ele la 

nactón tos destinados al cui:o p:·11·.i1c:o exc.1us1v<=1rncnt~: en donde rn la~ C1sociac1ones 

reli~1iosets. e1sí como ele:- 1~~u::ll n1;1ncra sus n11rustros c1e culto, pueden hcredcir por 

test~mento a quien no ten0ci pa1 cnte~~co con ellos cic11t1 o del cuél1to grado, con lo que se 

regulo de un<l forrnil poi ue111.::is 'í~11<1<1 lo 1Pf~rente <t lci p1op1ecta<l y persont-ihdad jurid1ca 

de las tgles1cis o asoc1<:·-.c1oné<:J re!1~.11os;i:s, mciinternéndolas al mcu·(1on de la ley. 

Es en el lercer 111fo1me de 9oi)ien10 del entonces presidente de la 

Replibllca r .. 1eyjcarrn C<trlos S;:i!mas ele Oorta1i. el 1° de n0Vlen1b1c de 1991, en donde 

reallZ~ 1<1 corivocatonci ele refonnar lci situ;ición jurid1co-política de la Iglesias frente al 

Estado, siendo el 1 O de clicien1bre del rnisrno ailo cue&ndo el proyecto del Partido 

Revo1ucione1rio Institucional, diera a conocer dicho proyecto. para <&sí el 13 de ese mes y 

80 .- Art. 27 Constitución de 1857 ... ·Las corporaciones e ins?ituciones religiosas, cu=ilesqu!ers 
que sean su carácter, denominnción, c!urnción u objeto, y lns civileo cuando estén b.ftjo el 
patronato. dirección o administración de aquellas y de ministros de algún culto. no tendtán 
capncldad li::gal para adquirir en propiedad o administrar más bienes raíces que tes edtf1clo!> que 
se destinen inmediato y directamente el ser.1'icio y objeto de dichss corporaciones e 
instituciones ... •. 
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afio, acogerse a él en el primer dictetmen. de rnanera que se envió a las Legislaturas de 

los Estados para su aprobación. Y con fecha 28 de enero de 1992, por acuerdo del 

Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados. se corwertiríc:a en texto 

Constitucional. La consecución de un sintomático eztado de hecho en el que las 

actuaciones de las iglesias, principalmente let católica, se reftejaban. cicrecentando su 

participación en la Vida política del país. par1icipando descfe nuevos ángulos, llevando su 

presencia a ser reconocidrt y aceptada por las autoridades guf)ernamentales del país. 

Por 10 que es con la refornia sarinista de enero de 1992, se 

proporciona ele nue-••a cuenta célpac1dad a las asociélciones religiosas p;1ra adquirir-, 

poseer o acJmmistr~r. bienes; aunque se estciblezc<l que exclus1v<-1111ente los que sean 

indispensables p;ira su objeto. con los reqL11s1tos y l11n1tc:ic1ones que la ley reglan1entaria 

establezca. se transg1ede un p1incip10 básico, producto de rem1111scenc1cis del pc-.SéHlo 

próx1n10, que ¡¡1J.;t1ó los severos probfen1cis del país. en los que el poder ecl~siclstico. 

nos atreven1os ;i decir, rncirnptlló al desaJTollo de una; nación y que esta iglesia 

aprov~cllo. durcinte el siglo pcis;:ado para for1alecer su riqueza y hacerse ~creeclor a 

importantes privilegios. 
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CAPITULO CUARTO 

RELACIONES DEL ESTADO CON LAS IGLESIAS EN MÉXICO 

CONFORME A LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO 

PUBLICO. 

SUMARIO: 4.1.- La personalidad jurídica de las Iglesias y demás agmpaciones 

religiosas; 4.2.- Situación jurídica de los rninistros de culto, A) Nacionalidad de los 

ministros de cutto, B) Núm~ro de los n1inistros de culto, C) P,-ofesrón de los 

ministros de culto, 0) lrnr>edirnentos y prohibiciones de los nunistros de culto; 

4.3.- Libertad de ensei1anza; 4.4.- Libenad religiosa o libertad de cultos; 4.5.- La 

regulación de los bienes eclesiásticos; F) El principio de seJ>aración de la Iglesia y 

el Esti"do y el de la supremacía del Estado sobre la Iglesia. 

Con el ob¡eto de reglamentar los artículos 3, 5, 24. 27 y 130 

Constitucionales. después de las reformas sufridas por los n1ismos en 1992, se 

presentaron Vanas iniciativas por patte de las fracciones par1a1nentarias, respecto a la 

ley que cleberia reglan1entarlos, a efecto de non11ar las relaciones entre el Estado y las 

Iglesia: pues a nadie se le escapó la importancia de esta ley secundaria, en virtud de 

que sin ena la redacción n1od1ficada de dichos preceptos podría ser susceptible de 

cualquier interpretación, a efecto de que los n1ismos están sujetos o limitados .. a fo que 

se1iafe la leY-. tal y corno se establece en su texto. 
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La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con10, fue 

publicada en et Diario Oficial de Ja Federación el 15 de julio de 1992, entrando en vigor 

el 16 del n1ismo n1es y ario, en donde su importancia r·adica además de lo ya 

manifestado, en el hecl10 de que con está se pondría de manifiesto la n1oden1ización de 

Jas relaciones entre el Estado y las tgresias. así con10 Jet liher1etd de- creencias religiosas, 

la cual es reglamentaría de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de ClSociacionos. agrupacíones religiosas, iglesias y culto 

público. de observancia general en el territorio general. f;:¡I y co1110 se pone de n1amt1esto 

en el artículo primero de la m1srnci. ClClarclndose de igu;il lllClncr<l que las conYiccwnes 

religiosas no eximen en ningún caso cfel cun1pli1111ento efe las leyes del país. por lo que 

nadie podrá alegar 1notivos religiosos para evadir las responséll)IJ1cJacfes y obligaciones 

prescritas en las leyes. 

4.1.- PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS IGLESIAS Y DEMÁS 

AGRUPACIONES RELIGIOSAS: 

Es descJe el año 1917 a 1992 • en Cloncle tocias las iglesias llámense 

agrupaciones religiosas. sectas, ten1plos, cultos, cte .• carecían de personalidad jurídica, 

pues precisan1ente es en la Constrtución de 1917, en donde incliscutiblemente se les 

desconoce personahdad jurídica alguna. que pudiesen haber tenido en algltn momento. 

En la reforma constitucional de 1992, se est<lblecíó en el inciso a) 

del artículo 130 de nuestra Constitución Política, la posi1J1l1dad de que cualquier 

agrupación religiosa o iglesirt adquiriera personr1l1dad jurídicél desen1pefiando et papel de 
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asociación refigiosa. en donde resulta obvio que al referirse a asociacfón religiosa. se 

refiere a una colectividad de individuos que se unen por un fin y un objetivo conuin. el 

religioso, con el ánimo de adquirir Ja personalidad jurídica, de Asociación Refigiosa que 

ra ley otorga. De igual numera en dicha refonna. se preciso fa igualdad de todas y cada 

una de las agrupaciones religiosas. de modo que la ley les reconociera por igual sin 

privilegiar a aJguna. sin menoscabt=1r o lesionar la esfera jurídica de ninguna; lo anterior 

en base a no otorgar reconocimiento o trato preferencial o especial a detem1inado ente 

religioso, por ro que es en el ~11. 6c de la Ley de Asociaciones religiosas y Culto Pl1blico 

en donde se estatJlece l;i igualdad ante lél ley en derechos y obllgac1ones de las 

asociaciones rehg1os;is; esf;it>lec1endose además la oqJamzación autónoma de las 

n1ismas al establec('or que estéls se regwc1n mternilmente por sus propios estatutos. 

Pretendiendo constituir o crear L111a persona moral él efecto de que con esto y de 

acuerdo con nuestro de1ecf10 positivo, c¡ue d1st111gue entre. persona física y moral, las 

prirneras son aquellas que entrai'ian élf individuo mismo como pen.~on;1, sujeto de 

derecf1os y ol>l1~1ac1ones. capas de realLZar actos y conforme a ellos producir efectos 

jurídicos: en tanto que ras scguncf<Js son cn~adas por el derecho . como ficciones 

Juríclicas. a las que el derecho Jlami1 ~er~onas n1orales, personas Jurídicas o bien 

personas coCectivéls, a estás se les inviste raculfacfes para dictar sus nro,nas nomlas, 

con arreglo ci las cuales se procur·a sus actiVJdades, función, objeto, Jos proccdurnentos 

en su caso de sanción, así como la fom·1a en que se integr;an; esto es. su régimen 

interno muy pa1ticular que de acuerdo a fa ley sea posible, rrnsmas que al igu<:il que las 

primeras son sujetos de derecl1os y obligaciones, esta ultinrn figura a fa cuc:il por 

disposición legal, contemplada como ya se estaf>leció en el artículo 130 de nuestra 

Carta Magna, se denomino Asociación Religiosa, bajo al reqwstto que para Ot)f€ner tal 

grado se requiere neces;arici.mente Ol)fener un registro conslftutivo de fa misma. siendo 

que dicho registro se encuentra regulado por l;a ley secun<laria, es decir. Ja Ley de 
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Asociaciones Religiosas y culto Público, la que se encargara de detem1inar el 

procedimiento a seguir para la obtención de mismo. el cual la posibilidad de que 

cualquier agnrpación religiosa o iglesia adquieran personalidad jurídica desen1peñando el 

papel de asociación religiosa 

De este modo es en el titulo segundo de dicha ley, denominado de 

las asociaciones religiosas. Capitulo primero de su naturaleza. constitución y 

funcionamiento, el cual se confon11a del ci.rticulo 5• al 1 o·, en donde se regula la 

personalidad jurídica de las Iglesias y demás Asociaciones Religiosas. 

Prec1san1ente es en el et1t. 5• de la ley en cita. en el cual se plasma 

la condición por I¿:¡ cual una iglesia o agrupación religiosa tendrá personalidad jurídica: 

condición Que consiste en obtener un registro ante la Secretaría de Gobernación. 

nan1ado Registro Const1tut1vo. de n1odo que ICI única VÍCI pCtrél acceder a la personalidad 

jlffÍdica pC!ira las 3grupaciones reli~tiosas es la de const1trnrse en asociaciones reli~llosas; 

y en donde los reQuisítos pa1 a la obtención de dicho registro se encuentran enunlerados 

en el art. 7•, en donde el sohcitetnte al ret;tistro cons\\tut1vo81 deberán de C\creditar que la 

iglesia o asociaciones religiosas : 

l. Se ha ocupado, preponderantemente, da la observancia, práctica. 

propagación o Instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias 

religiosas; 

61 • Se habla de &olicitant~ de:I registre. pue& al carecer la.e igleeiae y tlemaeo agrupacionea religioeae de 
pereon&\ided jurid1e-e. ee ven dee-prOY1~t9:eo de eolicd6ntee que ectUen en au norn!:>re. avnqve ei bien 
también podemos refer1n-1oe a un grupo de individuo&. que teniendo el miamo propósito ':l finee, pueden 
dE:&ignar o uno de e-llos que loE- re-pre-E-ente. 
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11. Ha realizado ac!Mdades religiosas en la República MeXicana por 

un minin10 de 5 años y cuenta con notorio arraigo entre Ja población. además de haber 

establecido su don1Jcilio en ta Repúbrica; 

111. aportar bienes suficientes para cumplir su objeto. 

IV. Cuenta con estatutos en los tém1inos del párrafo segundo del 

art. 5•e2, y 

v. Ha cumplido en su caso, lo dispuesto en las fracciones 1 y 11 del 

articulo 27 de la ConstituciónB:> . 

Aden1ás de que un estracto de la solicitud a que se refiere este 

precepto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, que implicaría desde 

nuestro muy particular punro de vistc;1 . 

B2 .- ART.t-•. p.iin-a!o l'egunC'IO"; .. La~ a~ociac1oni:.-e- refigioe-a~ eoe reciri.n internamente por t>ue- propio& 
eo;tatuto&. loe- que,. contenar,¿,n l.:.e b.:;,e..:;s fund:.rr.entalee de eu doctrlr.a. o cuerpo de cre,e;,cias relig:oe.oe y 
cetermin.ará:-i tanto a eu& rep:-eee:-.ta~es come. en eu caeo, <> loE> de la!' t:ntidcide~ >" d1\-ic-icnes 1r.!emas 
que a ellaa oert.::r,e.::can· d1ch.c.e en~d.c.dee y d1v¡cionelil pueden COrTc:tepondE:r a ~rf1tutoe repional&e o a 
otra9 ronnae de orgaru:=ioc.1ón autónorna den!To de la!f propias- c:.eoc.1ac1one~ eegUn ccn\·enga a au 
e~truc.tura y finc!1d~::te~. :,• poo,..~!"'I po:!:r 1gualme.--,te de. pe!"e-On.E:lidad jurid1c.e en los te-rr,ir·,o~ de eet.l!l ley". 

03 .- La fracciÓn 1 y 11 del art. 27 C'onebtuc:1ona! &e refiere a lae preecrrpc1onee para la capac:rdad de 
adqu1nr el Oomtnio Ce berras y c.guae de le:. Nación; la fracción primera ee refiel"'e a c;:ue eó/o loe n1exicano& 
por nacifflen!o e por nac:ionah=:ac1ón a9i corno !~~ E-cciedadee rf•eXlcanaE- tendrer. c1erect"10 para edquirir el 
dominio de lú'51 tierras. ag:.iaa y &u& <=occe&tonea para ob!enE-r coneec:•onee de e•-plotaccón dt: minas o 
;;.guaE-; en dondt: oE:l E11>t,..do podr.t. cor.ceder c,e.t"'" rn1&r,.,o d<::l"'E:C:hO& c, e~:trar-,1eroE-. ~.err·,pre que conver.garr 
ante la Secret:!ria de R~•~cion'?f'. en co,.1e1d~r.;;;l'"e.e corroo nac1onalei> rei;opec:to a d1choi> b«ene:e-, y no 

invocdr por loE> m1Eornoe lit protección de. &u (lobiE::l"T•O PC.l"'a lo que e.e refiere. a eo-tos. ba;c per-,a de que en 
caeo de no cump!;r. pc:rd;;ria:-i el be:-:ef:cio de L~ ~-..!ación .:;ei como los bienea que hub:ese odquindo; y la 
irnooeibilidad por parte Ce /o extrc;,n~e:croe para c.dqu1nr el dorn1nio directo eobre tierra& y aguar. en una 
fra!'"'.la de cien kilómetros a k> largo de la& frcr.te:l'".¡¡,p ':i de- c1ncuE:nt.a en le.E- pf.:.y.a& La fracción 11. E-&tablece 
o•..:e l~e e~c~iaciones rt:lig~es¡;,e-. que ee- cor.e~tu:.·2n en termino!' del ~rt.1 ~O y PU ley l'"egl&""nen!aria !endri!n 
c.;.pacidad par.o.. ad~u1nr. pceeer o adrn1nrEotrar. e•Cl~<i·van-.ente. lop ~:ene:9 que e.e;;;n indrepensable& para 
&u oo~E:to. con loE- requ1E<iloE- y fim1tac.>01'"'.E"e qu.? .::~tabl,:,:::ca lé ley reglan-.entc.ria. 
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Estableciéndose asimismo como obligaciones de dicl1as 

asociaciones; sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes Que de ella en1anan. y 

respetar las instituciones del país; y a abstenerse de perseguir fines de fuero o 

preponderanten1ente econón1icos, obligaciones Que se encuentran plasmadas en el art. 

a de la ley en comento. Otorgándoselas de igual rnanera derechos en tén11inos de la 

n1isma ley y su reglan1ento, derechos Que se encuentran enunciados en su art. g• tales 

como: Identificarse n1edi~nte una denon1mación exclusiva; Organizarse li1Jfcn1ente en sus 

estructuras mten1as y adoptar los est('ltutos y nonnets que rijan su sisten1a de autoridad y 

funcionamiento. mcluyendo la form¡¡ción y designClción de sus 1ni11ist1·os; reallZar actos de 

culto público rehg1oso. así como prop;1gar su doctrina, s1e1npre que no se contravengan 

las nom1as y previsiones e.te éste y demás ordenamientos aplicCll>les; Celebrar todo tipo 

de actos jurídicos p;1rC1 el cumpl1m1cnto de su objoto siendo lícitos y siempre que no 

persigan fines de lucro; Pa11icipación por si o por asociad~::;. de personas físicas o 

n1orales en Ja Constitución. administr"ción, sostenimiento y funcionamiento de 

instituciones de asistencia privada. plllnteres educativos e instituciones oe salud, siernpre 

Que no persigan fines de lucro y suJctándose aden1<ls de a la presente, a las leyes que 

reguJ;:rn esas materias; usar en forma exclusiva. para fines religiosos. bienes propiedad 

de fa Nación. en ros térn1inos que dicte el reglamento respectivo; y disfrutar de ros 

demás derechos que les confieren ésta y las demás leyes. 

Es en el artícuto 1 o· de Ja Jey en comento en donde se establecen 

fa situación que guardarán aquellas personas, iglesias o asociaciones refigfosas que no 

cuenten con el registro constitutivo a que se refier·o el ar1. 5•, para las cuales lodos 

aquellos actos que realicen en las rnaterias reguladas por la presente ley, res serán 

atribuidos a las personas físicas o morales en su caso, las que estarán sujet~s a ros 

ordenamientos establecidos con ante1ioridad (articulo a•)_ No teniendo facultad así para 



99 

gozar de los derechos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del art g• de esta 

ley y de las demás disposiciones aplicables. Estableciendo de Igual manera la regulación 

de las relaciones de trabajo entre las asociaciones religiosas y sus trabajadores las 

cuales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación laboral. 

Por l1ltilno, let.s iglesias y agrupaciones religiosas que no se 

constituyan como asociaciones religiosas, no podrán usar bienes propiedad de la Nación 

en los tén11inos del a11. 5• transrtorio de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público, aspecto obvio y consecuencia de la falta de personalidad, toda vez que los 

bienes propiedad de Sci: Néición son todos aquellos n1onumentos arqueológicos, a1tisticos 

o históricos, los cu<tles estiln su.ietos a la ley General de Bienes Nacionales, y en su 

caso a la Ley Feclerrtl sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos . artísticos e 

históricos, así como a las cfemils leyes y reglélmentaciones aphcables, esto con la 

finalidad de p1 eservar en su integnc.lad dichos bienes y a cuid<i:r de su salvaguarda y 

1·est<lurac1ón, en los termmos previstos por 18.s leyes. toda vez que forrnan parte del 

pC1trimonio nacional, por lo qu~ la ley en co1nentó es decir la Ley de asoc1c:iic10nes 

Religiosas y Culto Pul)l1co, en su <J.t1iculo 20 establece que las asociaciones reli91osas 

nombr<lr<in y re~us.tra11i.n ante la Secretará de Desarrollo Social y el Consejo Nacional 

para fa Cultura y las Artes, a los representantes responsables de los templos y de los 

bienes que sean arqueológicos, artisticos e históricos que sean propiedéld de la nación y 

que se encuentren ocupados por estas, deduciéndose luego entonces que la prohibición 

que regula el artículo 6° transitorio de <licha ley es con la finalidad de mantene1 la 

Integridad de dichos bienes. 
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4.2.- SITUACIÓN .JURÍDICA DE LOS MINISTROS DE CULTO: 

Primeramente trataremos de precisar ta concepción de n1lnistro de 

culto , debido a que en las dlversC\s confesiones re1igiosas se te concibe de diversas 

maneras. y para ello nos ren1itiren1os a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público la cual regula a los n1inistros de culto en su capitulo segundo denon1inado de sus 

asociados. n1inistros de culto y representantes y en la cual en su art. 12, seiiale1 que 

para efectos de let Ley. son n11111stros de culto .. a quenas personas mélyores de edad, 

mexicanos y los eyJ.ranjerosSj . a quienes leas asociaciones religiosas a que pertP-nezcan 

confieren ese car¿cter". Las asociaciones religiosas deber;l.n not1f1car a la Secretaría de 

Gobernación su decisión al respecto, y en CC1SO de que Iris asoci<lciones religiosas 

omitieran esa not1flcación ( o en tratándose de iglesias o <lgrupaciones rell9iosas). se 

tendrán como ministros de culto a quienes e1erzan en ellas con10 pnncipal ocupación, 

funciones de dirección, representación u orgarnzación. 

Es en el a11ícuto 14 de la Ley en el cual se estat>tece que los 

ciudadanos n1ex.icanos que ejerzan el n1inisterio de cualquier culto tienen derec110 al voto 

el los tén11inOs de la tegis1e1c1ón electoral; no pudiendo ser votados para puestos de 

elección popular, ni para desen1peñar cargos pút>iicos superiores, an1enos que se 

separen fon11al, m<iiterial y definitivan1enle de su n1inisterio cu<indo menos cinco afias en 

el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección o de la 

84 __ Loa me:xicanoe podri.n e1ercer el minieterio de cualquier culto. lguc:.lmeme podri.n hocerlo loe 
extr.enjet"oe siempre que comprueben su legal intEmc.ción y permanencia en el pai9 y q,i..ie eu calidad 
mig?"a~ria roo le&' impida la rea!i:;::•ciOn de actividadw.e det tipo religloeo, en loa té.rTnino&o de la Ley Ger.erel 
de Población. 
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aceptación del cargo respectivo, diClla separación deberá con1unicarse por la asociación 

religiosa o por los n"\inistros separados, 3 ta Secretaría de Gobernación dentro de los 

treinta días siguientes al de su fecha. En cc.:lso de renuncia el n1inistro podrá acreditarla, 

demostrando que et documento en Que conste fUe recibido por un representante legal de 

la asociación religiosa respectiva: por to que loca a los den1ás cargos bastarán seis 

meses. Esta prohibición, con10 ta que se refiere a que los ministros puedan asociarse 

con fines políticos, re<Jlizar prosehttsmo <11. favor o en contra de can<hdato, partido o 

asociación política a\guna. así como oponerse a las leyes del PéiÍS o a sus inshtuciones, 

en una reunión pública, en c:1ctos de cutto o p1opagand<1 rehgiosa. nt en put>hcac1ón de 

carftcter rellg1oso, constituye un<ii garantí<1 p<1ra el derecllo de libertad 1ehg1osa. Lo 

anterior se protnbe en base a la n1<1ls:ri.na intención, de aprovechC\rse <le lc1s creencias o 

sentin1ientos rehgiosos de lets personas. para alcanzar fines políticos. lo que dañaría ese 

derecho de la hbertad rellg1osa de todo indMduo. 

En cuanto a la pc.11icipación política. que pudieran tener para el 

apoyo econón-1ico que aportasen a algún partido político, cabe n1encioncar que det)ido a 

su carácter n1m1ste1ial c'e a1gun<\ <1soc1ación, no pueden reahzar aportaciones o donativos 

a d1cl1os pa1tidos políticos, ya sea en dinero o en especie por si o por inlenlósita 

persona bajo. ninguna circunstancia, así con10 no pueden realizar proseht1smo político, 

diclia prol1ib1ción se tiace extensiva a las asociaciones religiosas, iglesias o agrupaciones 

de cualquier religión o secta. 

Existiendo ade111ás una prohibición t)ara los ministros de culto para 

heredar por testamento de tas personas a quienes tos propios n1inistros h<'yan dirigido o 

auxiliado esplrilu<>lmente y no tengan parentesco dentro del cu<>1to grndo, se estará " 10 
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dispuesto en el artículo 1325 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común 

y para toda la Repúbli= en Materia Federal. 

A) NACIONALIZACIÓN DE LOS MINISTROS DE CULTO. 

Antiguamente hasta antes de las reformas de 1992, para ejercer el 

ministerio de algún culto, cualquiera que este fuese se necesitaba ser meYjcano por 

nacin1iento. a11ículo 130, párrafo s•. después de las r·efonnas se estipulo que tanto los 

mexicanos como los extranjeros podrán ejercer el n1inisterlo de cuc:ilquier culto. siempre 

que los Ültirnos comprueben su 1eg;1f internación y penne1nencia en el pa is y que su 

cafrdacr n1igratoria no les m1pide la realización de activid;ides cJe trpo religioso, en los 

té1n1inos de l<i Ley General de Población_ ar1ículo 1:.~o Con~tltuc1onal, así corno los 

cutículas 12 y 13 de la Ley de Asoc1ac1ones Rehg1osas y Culto Público. 

B) NUMERO DE LOS MINISTROS DE CULTO. 

Antes de 1992 las legislaturas de los Estados tenían la facUltad de 

legislar el nún1ero máYJmo de rninistros de culto Que deberían eYjstir en cada entidad, de 

acuerdo a Jo manifestado en el texto anterior del articulo 130 Constitucional. apoyado o 

regla1nentado además por lo estipulado en la Circular 33 sobre Cultos o decreto que 

establece el plazo dentro del cual puedan presentarse solicitudes para encargarse de 

los templos que se retiren del culto. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
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fecha 14 de septiembre de 1929. pero también la Ley Reglamentaria del párrafo 

séptin10 del articulo 130 Constitucronal. publicada en el mismo Diario Oficial con fecha 

30 de dicien1bre de 1931. se encargo de regular sobre esta materia pero en lo 

concerniente al Distrito Federal o territorios FederalesB5 • n1isn1as Que fueron at>rogadas 

al entrar an Vigor la Ley de Asocie1ciones Religiosas y Culto Público, tal y como se 

estableció en el segundo artículo transitorio de la misma. Por 10 que ya no exjste Ja 

facultad por parte de las entidades para deten11in'1ir un m;mero n1á>...irno de ministros de 

cutto en ellas. en donde la regl<l seria que tas leg1slature1s locales n1od1fiquen o 

derogasen las d1spos1ciones que se contengan en aquellos tém11nos, puesto que la Ley 

reglamentaria en vigor esr;1tJfece que son las cisocraciones rehgiosCfs quienes se re9irc:in 

al respecto. ade1nc:is de que el artículo 1 '.?.0 Constitucional .. en su inciso b, establece que 

las autoridacles no mtervendr~n en 1e1 vid~ inten1a de las <isoc1c:tc1ones reli~1iosas. 

C) IMPEDiMENTOS Y PROHIBICIONES DE LOS MINISTROS DE 

CULTO. 

Podemos afim1ar que 11asta antes de fas refonnas de 199286. los 

ministros de culto. fuesen de la secta que fuesen, contaban con un sin número de 

prohibi<;iones, de fas cuales actualmente algunas han sido abrogadas, otras continúan 

85 • RE=-glamentoe eetudiadOEo en el capitulo ee9undo. punto 2.3. incieoe 1 ), .J). del preeiente trabajo. 

Be . NcP refe:imae a eetae ~eformaa en part:cu!al" por aer eetaf' lae que dierc;i u:-i giro de pa• a la rela:ión 
Ettf.¡¡d~ fe;lti!&i• qua eE: venia tia;,Qo con ar.te::rioridad. dando corno r~E>'.J~c.do·u:-ia re:ación to!alrnent:e r-.u:eva 
entre ambo• entee. 
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existiendo, y en donde aquellas que no han seguido alguna de estas suertes, se les ha 

anexado algún requisito a efecto de que una vez que se cumplimenten el (los) n1isn1os. 

estas dejan de existir para aquellos ministros que los hubiesen cun1plin1entado. siendo 

verdaderamente pocas las que continúan en la situación en la que se encontraban con 

anterioridad. Para efectos del presente trabajo únicarnente analizaren1os los 

in1pedin1entos y prohibiciones de los n1inistros de culto conten1plados la rey 

reglan1entc:iria por ser esta el objeto de estudio del presente capítulo. 

Tenemos que la Ley de Asociciciones Religiosas y Culto Pliblico. en 

su carácter de ley reglamenlClria del ar1ículo 130 Constitucional establecen como 

ilnpedin1entos y prohibiciones de los n-unistros de curto. tas siguientes: 

Existe una prollitJtción para los n1inistros de culto extr~njeros en el 

articulo 13 de dictrn ley, al establecer Que "los meYJcanos poc11·cin e1ercer el ministerio de 

cualquier culto. lgua1n1ente podrá11 llacerlo los BY.tr<JnJeros siempre Que compn1e1>en su 

legal internación y pe-rn1anenc1a en el país y Que su céll1clad n1igrato11C1 no les impida la 

realización de actividades do tipo 1 elig1oso, en los térn1inos de la Ley Generetl de 

Po~lación" , por lo que s1 internretamos dicho precepto a contralio sensum. la prohibición 

es para aquellos n1i111stros de culto extranjeros. que no cumplan con los requisitos 

conte111plados por dicho precepto, Jos cuales no podrán ejercer el n1inisterio de ningún 

culto dentro del te111torio nacional. 

señalfl el articulo 130 Constitucional. en su inciso d). que en los 

térrninos de la Ley reglamentaria, los n1inislros de los cultos no podrán desempeñar 

cargos públicos. Con10 ciudadanos tendnln derecho a votar. pero no a ser votados a 

n1enos que 11ublesen dejado de ser n1inistros de cultos con la anticipación y en la forma 
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que la ley establezca. para lo cuCll la Ley Reglan1entarta, en su art. 14 se11ale1 que en los 

términos de la Ley electoral aplicable tienen derecho a voto. y que no podrán ser 

votados para puestos de elección popular, ni podrán desen1peñar cargos públicos 

superiores, a menos que se separen forn1al. n1aterial y definitivamente de su n1inisterio 

cuando n1enos cinco años en el prin1ero do los Célsos, y tres en el segundo, antes del 

día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que 

tocan a los demás cargos l>aslarán de seis n1eses. La separ;.ción de los ministros de 

culto deberá comumcarse por ta asocie1ción religiosa o por los n1irnstros separados, a la 

Secretaría de Gobernación dentro de los tremta días siguientes al de su fecha. La 

separación o renuncia del 1nmistro contará a partir de la notificación hecha a la 

Secretaría de Gobernación. 

Prol1ibición a los n1i111stros de culto, sus ascendientes. 

descendientes. hern1anos, cónyuges, ~sí con10 a las asociaciones religiosas a las que 

aquellos pe1tenezcan. para heredar por testamento, de las personas a quienes los 

propios n1inistros hayan clirigido o auxiliado espintualrnente y no tengan parentesco 

dentro del cua110 grado (artículo 15 de La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

P{t41ico), en los térn1inos del artículo 1325 del Código C1v11 para el Distrito Federal y para 

toda la Repúbl!C<' en Matena Federal. 

Tampoco podrán los n1inistros de culto asociarse con fines políticos. 

ni realizar proselitisn10 a favor o en contra de candidato. partido a asociación política 

alguna (articulo 14 pán-afo segundo de la Ley de Asociaciones Relig10S<as y Culto 

Público). Esto es existe de la prohibición para los 111inistros de culto para afiliarse en 

asociaciones politicas o partidistas. siendo una prol1il>ición in1po1tC"nte pues despoja 
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parcialn1ente a los ministros de culto de los derecl1os que con10 ciudadanos les 

corresponden. 

De igual n1anera existe la prohibición a manifestar opiniones 

políticas en reuniones pl1blicas o juntas. y de emitir critica contra las leyes o las 

instituciones del país. prohibición que se encuentra plasn1ada en el articulo 29 de la ley 

en comento tracciones 1, 11, IX y X. 

Es en el a1tículo 16, pán-c:1fo segundo en donde se encuentra 

plasm~clil lf' prot1ib1ción para los ministros de culto de no poseer o administrar. por sí o 

por interpósna persona. concasiones para IC:l explotación de estaciones de radio, 

televisión o cualquier tipo de te1econ1unice1ción, ni adqwrir. poseer o administrar 

cualquiera de los n1edios de comunicaE1ón me1stva; excluyéndose de chch(l prohibición las 

publicaciones in1presas de carácter religioso. A nuestro muy personal punto de VlSta esta 

es una proh1bic1ón rnuy ClCer1ada, puesto que si la n11smCl no ey.istiera representaría un 

poder de n1arnpulación, y n1ando sorprendente para aquellos 111inistros o asociaciones 

religiosas que contClran con dichos medios, otorg~ndoles esto por consiguiente un medio 

de poder extraord111ario, para m<1mpulación do las n1asas. 

Existe un a1ticulo dentro de esta ley que se encarga de resun1ir de 

cierto modo estas prohibiciones para los n1inistros de culto, es el art(culo 29 el cual 

establece con10 •¡nfracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a Que la misnia 

se refiere, y en donde cabe hacer la aclaración que al hablar se sujetos a que la 111isnla 

ley se refiereB7 : 

87 . AJ hablar de &uj~tca a que la m1ema ley ee: rG.f:ere. nos referimos a loa mini~tro-s dO;: ci....:lto, p1..;el;'tO que ei 
bien ee cierto esta le:.· ee encarga de r&gl¡¡rr,entar • la¡, a¡,cc.iacicncu1 religioEP.C.& y a loli minifotroe dlil: cutto 
de lae mi9mae. eon prec1Eoamente ee~oP Ultimo& \ce que toe encargar, del func1onam1er1to de la& pnmerae. 
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1 Asociarse con fines políticos, así como realizar prosehtismo o 

propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, 

partido o asociación política algunos: 

11 Agraviar a los sín1bolos patrios o de cualquier n1odo inducir a su 

rechazo; 

111 Adquirir poseer o administrar las asociaciones religiosas, por si 

o por interpósita persona. bienes y derechos que no sean, 

exclusivamente, los dispensables para su objeto, así como 

concesiones de la naturaleza que fueren; 

IV Pron1over la realización de conductas contrarias a la salud o 

integridad física de los indi·Viduos; 

V Ejercer violencia física o presión n1oral, mediante agresiones o 

amenazas. para el logro o realización de sus objetivos; 

VI Ostentarse con10 asociación religiosa cuando se carezca del 

registro constitutivo otorgado por lc=t Secretaria de Gobernación~ 

VII Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por 

cualquier título, a un fin distinto del previsto en la declaratoria de 

procedencia correspondiente: 

VIII Destinar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas 

pierdan o menoscaben graven1ente su naturaleza religiosa; 

IX Convertir un acto religioso en reunión da carácter potítico; 

X Oponerse a las Leyes del País o a las instituciones en reuniones 

pl1blicas; 

,A.d&rni.a c.I eet&blece:,. infraccionea a I• preeE:n!a ley, ee refie:re a lae c.onductae. (1mpedime:r-.toe o 
prohrbiciunea). no permitidas. para lo~ toujetoa que eUa miama regula. ee decir, Ice minietroe de culto. 
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XI Realizar actos o permitir aquellos que atenten contra la 

integridad, salVC1guarda y preservació"n de los bienes que 

cornponen el patrin1onio cultural del país, y que están en uso de las 

iglesias, agr\.1pe1ciones o asociaciones religiosas, así como omitir 

las acciones que sean necesarias para lograr que dichos bienes 

sean preservados en su integridad y valor; y 

XII Las demás Que se establecen en la presente ley y otros 

ordena1nientos aplicable5. 

En este orden de ideas nos hemos 111n1iscuido en las infracciones 

con1etidas por los ministros de culto, a los que d1c11as infracciones cuentan con una 

sanción específica o con detenmnadas scinc1ones. mismas que revis~rAmos en 

resun1idas cuentc-s. a efecto de cumpllrnent<ir la idea yet des~Jlosada. 

Las sanciones 11npuestas por la presente Ley pélra las infracciones 

con1etidc:is a la n11Sma. se sujetcirc'.:in a un proceclnrnento en específico el cual consiste en 

la eYJstencia de un órgano sa.nciomHIOr el cual se confonTtarc1. por funcion~rios de la 

Secretaría de Gobernación. confonne lo ser1alé1 el Reglcirne11to y toma.ni sus 

resoluciones ·por mayoria ele votos; y en <lande la etutondad notrfic<lra <ti mteresetdo de 

Jos hechos que se consideran violatorios de lea ley, aperctbiónclole que dentro de los 

quince días siguientes de la notificación. detJe1á cotnpcireccr etnle Ja comisión para legar 

lo que ~ su derecho convenga, así como para ofrecer pruehas. y en donde una vez 

transcurrido dicho térn1ino y en caso de no haber comparecido el mteresado, dicha 

comisión dictará la resolución que correspondci, pero en caso de hat>er cornparecido, en 

la resolución se deberán analizar los aleg~tos y las pruebas ofrecidas \a11ícufo 30 de La 

Ley de Asociaciones Religiosas y Cufto Público). 
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Las sanciones que la c-utoridad deten11ine serán, tonrnndo en 

consideración: La naturaleza y gravedad de la falta o· Infracción; la posible alteración ele 

la tranquilidad social y el orden pl1blico que suscite la infracción; situación econótnica y 

grado de instrucción del infractor: y la reincidencia, si lél hubiese (Artículo 31 Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Pllblico). Las sanciones en comento de Clcuerdo a lo 

establecido por el artículo 32 de la Ley en cita pueden consistir en: Apc1 c1birrnento; 

multa de hastCl veinte 11111 díCls de setlario 111ínirno general vigente en el D1st1 rto Feder;at: 

clausura temporcil o deflrnt1va de un local dcstmacto al culto públ1co: suspensión temporal 

de derechos de la Rsoc1ac1ón rell91osa en el lcrntorio nacional o t>1en de un Eslado, 

municipio o local1ctC1d; y c;anceLac1ón del re91slro de asoc1cic1ón religiosa. 1mpos1c1ón de 

dichas sanciones sercl conifh.:tcrnc1a de la Secr<?tari;1 ele Gobernación en los térrninos del 

;irt_ 30 de la Ley en co111ento. En CClSO de que la ~.anc1ón que se impong<l sea la de la 

clausura defin1l1v.a de un loc;:¡I prop1ed;ad de la 11élc1ón destinado al culto p(11)llco ordinario. 

ser;:. la Secretaría de Oesanollo Soc1éll, p1 ev1<1 opmión cte 1<1 de Gobernación. Qlllen 

dete1111ine el do-r.11110 del 111muable cdn los ténrnnos de l<t f0;y de la n1;itf!;na. 

Existiendo el 1 ecurso de rev1s1ón pare1 tos actos o resoluciones 

dictadas por autoridades, en donde del n11s1110 conocerá la Secretaría de Gobernación. 

en donde el 0scnto de dicho recurso de dc;bcrá ser presentado ante diclla dependencia. 

o ante la autoridéld que dicto el auto o resolución que se recurre, en este l11timo caso la 

autoridad deberá re111itir a la secretaría n1encionad~. en un térn1ino no mayor de diez 

días 11ábiles. el escrito poi el cual ~e i11teq)o11e t~I recurso, así corno ¡¡1s constancias que 

en su caso el recurrente .ofrezca corno pruebas, y que obren en poder de dicl1a 

autoridad, pudiéndose interponer lmicarnente este recurso por persona que tenga y 

funde su interés jurídico en dicha pretensión (Artículo 33). 
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Será la autoridad quien exan1inará el recurso. el cual para el caso 

de ser exten1poráneo sería desechado. si fuere oscur·o o irregular. requerirá al recurronte 

para que dentro del tér111ino de diez días siguientes a aquel en que se haya notificado el 

requerin1iento aclare dicho recurso, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo 

se le tendrá por no inte11,11esto el recurso; la 1·esolución que a dicho recurso se dicte 

podrá revocar. modificar o confirmcir la resolución o acto recurrido. En el acuerdo que 

admita dicho recurso se concederá la suspensión de los efectos del acto impugna<lo 

siempre que lo solicite el recurrente o to pcnn1ta la naturaleza del acto. salvo que con el 

otorgéuniento de la suspensión se siga perjuicio al interés soc1al, se contravengcm 

disposiciones de orden pl'•IJhco o se doje sin n-1etlen(l el recurso. CuClndo l<l suspensión 

pudiera ocasionar cl<?fios y pequ1c10$ a terceros. se fi1ará el rnonto de la ~iarantia que 

deberá otorgar el 1 ecurrente p~rci rcparc¡r los <iaños e indemrnzélr los po1-;uicios Que se 

causaren en c<lsos <ic no obtener resolución favor a!)le en el recurso; cuando lci 

suspensión pucher;¡ ocas1oncH ctailos y pü1Jt11c1os a terceros. se fijará el n1onto de la 

ganmtía que <letJer á otor~.i;¡r el recurrente l.léffa repc¡rc¡r los dafios e indemnizar los 

perjrncios que causaren en C8SO de no ot>tener resolución favorable al recurso {artículos 

34 y 3!"•). Para efectos del presente a falta de disposición ex.presa y en lo que la 

contravenga se aplicar-á supletoriamente el Cóchgo Federal de Procedimientos Civiles. 

4.3.- LIBERTAD DE ENSEÑANZA. 

Es en el articulo s· fracción v. de la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Culto Público. en donde se otorga dicha libertad a las asociaciones religiosas 

denon1inadas. iglesias. p:ara la impartición de educación, garantía o facultad que 
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anteriom1ente les estaba prohibida, y que es a partir de las refom1as constitucionales de 

enero de 1992, en donde se estableció que la educación podrá ser impartida por 

particulares sin que se cun1pla con aqueua obligación de ser laica, con10 e1nteriorn1ente 

se reglaba, luego entonces las asociaciones religiosas podrán participar en Ja irnpartición 

y fom1ación educativa. situación que da igual manera se encuentra regulada por la Ley 

en cita, la que serlala para lcis osociaciones religiosas el derecho en ros tém1inos de 

esta ley , a part1c1pcir por si o asociadas con personas físicas o n1orales en fa 

constitución, administración. sostenimiento y funcionamiento <fe inst1tuc1011es de 

asistencia prtvada, planteles educativos e insl1tuciones de setlud, sienmre que no 

persigan fines de lucro y suietándose adernás de la presente, a las leyes que regulan 

esas 111aterias. 

Por ro eY.puesto, concluin1os que ras <=tsociaciones religiosas podrán 

impartir educación incluso confonne a su fin, o sea. lo religioso. debiendo cun1plir con las 

disposiciones mencionadas; esto es. cerlirse a los planes y progra111as de estudio 

oflciales. para los casos expresos. 

4.4.- LIBERTAD RELIGIOSA O LIBERTAD DE CULTOS. 

Como se señalo en el apartado sobre el concepto de liller1ad 

religiosa o liber1ad de creencias es el articulo 24 Constitucional en el cual encuentra 

fundan1ento dicho concepto; resultando por tanto. cie11a, dicha libertad de creencias en 

tanto que el Estado cree en ella. por eso misn10 la regula a fin de garantizarla 

plenamente, y ello se ve en fom1a clara. al disponer· en la Ley de Asociaciones 
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Religiosas y Culto Público, diversos principios que concluyen en ese n1ismo fin, respetar 

la libertad de creencias o lib011ad religiosa, de esta fom1a en su a1tículo primero soríala 

que "'la presente Ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las 

iglesias, así con10 en la libertad de creencias religiosas . __ ... aden1ás de señalar que el 

Estado Mexicano g<1rcintiza en fcivor del individuo los siguientes derechos y libertades en 

n1ate1ia religiosa: A) Tener o adoptar la creencia religiosa que rncls to agrC\d~ y practicar, 

en fon11a individual o cotect1v<t. los <lCtos de culto o ntos de su preferencia; b) No 

profesci1· cref'tnciC1s rel1giosC\s, 01bstenerse de pr<lctic<lr C:lctos y ritos rehgiosos y n<l 

pe11enecer a una asoc.1;::ac1ó11 rehg1os<t; e) No ser ohjoto ele dtscr in1inac1ón, coacción u 

hostilidad por caus~ de sus c1ccncicis religiosas, ni ser obllg;:tdo a declarci.r sol.Jre tas 

n1ismas. No <•legarse n1ot1vos rel1~11osos para impedir a nrldJe el e1ercic10 de cuCllqu1er 

trabajo o act1v1dad satvo en los casos preVlos en éste y los de1nils ordenci.mientos 

éltJlicables: d) No ser ol)l19ado a prestar servicios pcrsonolos ni C1 contribuir con dinero o 

en especie Cll sostenimiento de una Clsociac1ón. iglosi~ o cualquier otrrt agrupación 

religiosa, rn ;:¡ pa111c1pa1· o cont11tn11r de la m1sn1<1 111¡:¡nera en 11tos, ceremonias, 

festividades, se1V1c1os o actos do culto roll{.11oso: e) No ser obJGto de 11111gunet inqu1s1ción 

judicial o ad1nm1stral1V3 por lci. marnfestdic1ón etc 1clc;l.S rel1g1os<ls, y f) Asoc1Cirne o 1eu111rse 

pacíficélmente con fines 1eh91osos (<lrtícu\o 2~). Y por otro lado se enuncia que el 

Estado, ejerCerá su autonclad sobre todCl n1anrfestCtción rcli{.11osa, 111d1Vl<lual o colectiva. 

sólo en lo relc.t1vo et l<l 01Jsenr'anc1a de las leyes, conservando el orden y la n1oral 

pl'tblicos así con10 la tutela de derocl1os de terceros: El Est<1.do no podrfl ejercer 11inglm 

tipo de preferencia o privilegio en favor de religión algunCI, tampoco a favor o en contra 

de alguna iglesia ni agrupación rehgiosa. Y para afirn1ar las élnteriores considerBciones, 

se previene que las auto1Wades federales, estatales y municipales no inte1venctrán en los 

asuntos internos de las asocie1ciones re11giose1s (artículo 2fi de la Ley). 
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La pron1esa de decir verdad y cumplir las obligaciones que se 

contraen sujeta al que la l1ace, en caso de que faltar a ella, a las sanciones que por tal 

motivo establece la ley; constrtuyendo otra manera de garantizar la libertas religiosa, 

pues se libera al creyente de n1ezclar lo espiritual con lo profano, y al no creyente se te 

libera ele expresar algo que no acepta, ello se regula en el párrafo cuarto del artículo 

130 Constitucion~I y en et articulo 4•, segundo párrafo de la ley de la materia. 

Con lo <'lnteri01·ment~ señalado poden-1os afirinar que efect1va1nente 

existe un¡¡ l;i libe1tad rcha1os=l la cual se n1antiene peñectarnenle regulada por el Estado, 

tanto en IC\ Ley fund<Jrnental, es decir nuestra Carta Magna. como en las leyes 

secundarias, en este cetso en espccit1co la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público. 

4.5.- LA REGULACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS. 

Es preciscamente en el capítulo tercero, de ta Ley en cita. en donde 

se regula el régimen patritnonial de las é'Sociaciones religiosas denon1ine1das iglesias. en 

donde las asociaciones religiosas constituidas conforn1e a la p1esente Ley, pueden 

disponer de un patrin1onio propio que les pern1ita cun1plir con su objeto. y en donde dicho 

patrin1onio estará constituido por todos los bienes que bajo cualquier titulo adquieran, 

poseen o adn1inistren, y que será exclusivamente el indispensable para cun1plir el fin o 

fines propuestos en su objeto, y en donde de igual n1anera estas así con10 los n1inistros 

de culto no podrán poseer o adn1inistrar, por sí o por inlerpóstta persona, concesión 

algun;:t,, ni adquirir poseer o e1d1ninistrar cualquiera de los medios de comunicación 
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n1asiva: podrán transn1itir las asociaciones religiosas en liquidación sus bienes, por 

cucalquier título a otras asociaciones. poro en caso de que esta liquidación se realice por 

alguna de las sanciones del articulo 32 estos bienes pasaran a lél asistencia pltbfica, y 

aquellos bienes nacion<1les que estuvieren en posesión de las asociaciones, regresarflon 

desde Juego, al pleno don1inio púf>l1co de la N<1ción. 

Será la Secretaria de Got>en1e1ción, quien resolverá sobre el 

carácter indispensaf)fe de lo-s bienes imnuebles que pretenda adquirir por cualquier título 

lflS asociaciones rellgios;¡s. p;:na lo cu~I errnt1rá <fec.-lilraton;:l de procedencia, a) cu~ndo 

se trate de cualquier f)1en 1111nueble; t>) en caso di~ sucesión. parfl que una asociación 

relif.tiosa plh:'ldrt llrn e.dera o le~1iilCJ.r 1a; e) c-ua11<10 se p1 etencf~i que una asoci<ic1ón 1el1g1osa 

teng;::a el carácter de fide1con11sana, scüw<o q11e la propi;1 asoc1ac1ón sea la lm1ca 

fideicom1tente; y d) cu;i.nclo se trate de bienes r;i ÍC(~S respecto de los cuales sean 

propietari;:is o fideicomis~n<ls, inst1tuc1ones etc a:-;1ste11cia pnvrt(Ja, instituciones de salud 

o educativas, en cuya const1luc1ón, adn11rnst1 ación o func1oncirniento, interveng~n 

asociaciones relig1osr1s por si o ;isocicH1its con otras pcr sonrts&G . 

Lets ;isociac1ones rel1g1os<ls deber<ln rc91sfr Clf etnle la Secretaria de 

Gobernación todos los bie11es inmuebles, ée su propiedad, sin pf'1juicio cJe cumplir con 

las demás obligaciones en la 111ate1ia cont0nidas en otras Leyes. a Jo que la Secretaria 

ex.pedir<l la certtticación del registro de dicl1os bienes en el que conste la declaratoria de 

procedencia del n1ismo. a efecto ele que cuando la asocicición religiosa pretenda adquirir 

88 .- Cn el caE<o ele eoohcrtude9 cie dec.l3ra!onae de, procedencia deberi;n tier re?pondidas pw. la autoridad 
~n un teirrnino no m~yor de c-u.e.re:rota :.' c1r1co diat<, de no hece:rio ee entenderén ~prcbada-P, par& lo cual li!! 
Secretaria de Gobernc.ción d€:be.ra c. e>ollc1t'-ld de loto 1ntere90.do.ot. e,11::pecJ1r e:ert1hc.ac1ón de que ha 
tran&cumdo e:I te:rrr.iri:;re:to=rido e:n el rt"oie-mo. 
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la propiedad de un inmueble, la autoridad o el tuncionario dotado de fe p(11>1ica que 

intervenga en dicho acto jurídico exigía a clicha asociación tal documento. puesto que la 

Ley a su vez a este le ex.ige Que cumpla con tal requisito; ade1nás de que dicho 

funcionario deberá dar aviso al Registro P(1blico de la Propiedad que corresponda, que 

el inmueble de Que se trata habrá de ser destinado a los fines de la asociación. petra que 

aquél realice la anotación conespondiente. 

Tratándose de personas físicas y n1orales. asi con10 de los bienes 

que esta Ley regula. les sen\n aplicables las disposiciones fiscales en los ténrnnos de 

las leyes de la mate1iaC:·fJ . 

Además de lo anterion11ente ser"'íalado, en lo que refiere a 

regulación de tos bienes del clero, este deberá nombrar y registrar ante la Secrete1;ría de 

Desan-ollo Social y el Consejo Nc¡cional para la Cultura y las Artes. a los representantes 

responsables cie ros te1r1plos y de los bienes que sean n1onurnentos <lrqueológicos. 

artísticos o llistó1icos prop1ectact de la Nación. LRS n1ismets estar<ln obligadas a prestar 

en su integrid~d ct1chos bienes y a cuiclar de su sa1vaguard<1 y rcst<1urC1.ción, en los 

tér111inos previstos por las Leyes. Los bienes propiedad ele la Nación que posean las 

asociaciones re11g1osas. así como el uso al que los destinen. estarim su1etos a esta ley. 

a la Ley Genere1I de Bienes Ncicionales y en su caso. a la Ley Federal sobre 

Monu111entos y Zonas Arqueológicos. Ar1isticos e Histó1icos, así como a las den1ás leyes 

y reglamentaciones aplicables. 

8~ - Se nab!E de: perEooila¡t fisicaa para referimoe a loa ministros de cuttc. repri=.3Entan:e¡. legales de la!' 
;;.looc:ic.cicnes. reiig1cwa.E-, acirrnni~trc.dorE" de la.Sr rni&rroae! etc. Y de per&ona& moral.;:& pc.ra referirr.09 a lae 
¡,¡.cc1ac1cr,ee re.!1g10!.oa8 en ei. 
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4.6.- EL PRINCIPIO DE LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL 

ESTADO, Y EL DE LA SUPREMACÍA DEL ESTADO SOBRE LA 

IGLESIA. 

Superada o abolida la· religión del Estado. ·en nuestro país. y 

consignada la l1be1tad de culto, lógica y necesa1ia1nente fue indispensable la separación 

de las Iglesias del Estaclo, enttdades que por nuestra fuerte tradición católica habían 

estado estrech<in1entc lig8d<lS durante la colonia y desde ICl lnc,ependencia: La 

separación del poder temporal y del poder rellg1oso, es también una condición de 

libe11actªº , el reconoc.1m1ento a que todo i11d1v1ctuo pue<l<i htJrcmente profesar la creencia 

que 111ás le agrade, rompiendo uno .. ..-iep t1 ac11ción constttuc1ona1 

Fuo ~ p~rtir dClo f:(l$ Leye5 do Rofon11a, on ctoncte se n1anifestó la 

separación ele la Iglesia - E:-st~Co Mexicano y por cons19uiente se rompieron relrtciones 

chplorniltice1s con el Vat1c;ino el 2. ele a~1osto del mismo ~fio, Se ar gurnentó que era 

necesano sep<1re1r ambos órctenes por q11e el clero se habi<i mostrado rebelde y 

apoyaba vetrios nlovlmientos ~rn)ados: se e1cuse1ba tc:inlbién al clero de ayudar a los 

invasores ex.ÚetnJer os y ele no cooperar en la defensa del país. adcmils de tener 9randes 

for1unas acumuladas y poseer grandes extensiones de tierra sin producir91 . 

Argun1entando que el clero, es clecir la Iglesia. podíe1 vivir linican1enle de las lin1osnas de 

los feligreses. 

90 .- GONZALEZ Flor.::9 Ennque .. M.:.nual de Derecho ConE<btuc.1onar•. Ed1tonol Porn.:.ia S.A M;hico 1965. 

Pégina 216. 

91 .- Pode:moe ct:-everr.oe a de:e-ir que ee-ta fue la 1,·erdade:ra CC.i.Jea que: ine-p.iro <>1 E&t.:.do t .. 1ericar10 pCir& 
romper las retacicn'"e con el clero, E"iendo al!'li una cauaa politico-económica. por el pode,. que esto 
implic;;,, la que origino la &eparc.c1ón d& &.rrobo• e;nte•. 
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El 25 de septiembre de 1873, por reformas a ta Constitución de 

1857. fueron incorporadas al texto Constitucional las Leyes de Reforma. n1arcancfo así 

de una forma definitiva el principio de Ja separación de la Iglesia y eJ Estado. puesto que 

en el artículo 1 º, se estableció. QUe el Estado y la Iglesia son independientes entre sí, 

ren1arcando en los artículos posteriores de una fom1a clara. la competencia de an1bos 

entes, así con10 la supremacía del estado sofJre la Iglesia etl detern1inar principios tales 

con10· Que el n1atnrnonio es un contrato civil, y que este y los dem~s actos del estado 

civH de le1s persone1s, son de la exclusiva competencia efe los funcionarios y autoridades 

del orden civil, en su articulo segundo, además de que ninguna 111st1tución Religiosa 

puec..ie adquirir bienes raíces m capitales an1pueslos sohre éstos, con la sola excepción 

establecida por el articulo 27 de 1;1 Consfrtuc1ón, excepción que consistía, en que se 

po<frian adquirir solamente edrfic1os dcslulRClos inn1ed1ata y directamente al servicio u 

ofJJeto d'°" l;:a fnstituc1ón, lo a11tenorn1ente rnrlnrfesta<1o era 1 egulado en el artículo tercero; 

l.<-1 sunprc promesa de decir vercléld y de cumplir lrts obligaciones que se contr"1en, 

sustitwria "11 Juraniento reh91oso con sus cfefC'!.ctos y pernas, se9ún el artículo catorce; 

ade1nás de establecer que la ley no reconoce ordenes monásticas. rn puede pern1rtir su 

establecimiento, cualquiera que sea a denon1inación u objeto con que pretenda eren1rse . 

Dicha sit11<1ción en realidad no solarnenle fue de separélción. sino de n1ptura pronunciacla 

y hostilidad declarada la 11ostilidad del Estado para con la iglesia se n1cuurestó en la 

n1anera de despojar1a de sus bienes, por supuesto convenciéndose así n1isn10 de que el 

hurto era justo. 

El fenómeno secularizante y separativo de léls Leyes de reforn1a se 

perfecciona con fa nacionalización de los bienes del clero, pues entran al dominio de la 

Nación todos sus bienes. tanto del clero regular. como los del secular, cualesquiera que 

fueran sus títulos: el artículo tercero de la Ley de Nacionalización establece el distancia 
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miento perfecto de la Iglesia y del Estado, al establecer: • Habrá pertecta independencia 

entre los negocios del Estado y ros negocios puran1ente eclesiásticos. El gobierno se 

lin1itará a proteger con su autoridad el culto pút>Jico de la religión católica. así como de 

cualquier otra.·B.2 

Acertada dada la experiencia l1istórica del Estado Mexicano, fue la 

Ley Fundamental de 1917, en su artículo 130, que regula las relaciones Estado- Iglesia, 

dentro de una separación de <1n1bos pero con supren1acía del Estado sof}re Ja Iglesia, 

existiendo incapacid<1des así como prohibiciones a los n1inistros iguar que a las 

agrupaciones religiosas. 

A(m después de l~s reformas sufridas por el artículo en comentó en 

enero de 1992. durante e-1 periodo presidoncial del Lic. C~rlos Salin~s de Gortari, d:cho 

precepto rnantiene los principios ctta<1os al esrc::iblecer El pnncipio 11istórico de la 

separación del Er.tado y las Iglesias onenla l<'ls 11orm<is contenidas en el í1resente 

artículo, de l!'JUal manera 1na;nt1e11e el prrncip10 de supren1aci« de Estc11..10 ante la ralesia 

al continuar; Las leyes y den1ás agruf)acsonos religiosas se sujetan a la ley, coffesponde 

exclusivamente al Congreso de Ja Unión legislar en n1ateria de cu:to pl1blico y de l<as 

iglesias y deri1ás e1grupaciones rel1g1os<ls 

De igual manera en la Ley de Asociaciones Religiosas y curto 

Publico. se asientan dichos principio en su articulo prin1ero, que a la letra dice: • La 

presente rey fundada en el principio histórico de la separación del Estado y de las 

Iglesias. así con10 de la lif>ertad de cr·eencias religio.sas. es reglamentaria de las 

Q2 - GVTIERREZ Ca.a:llaa S Jóae. " H1titeria de la lrtleaia en P. .. 1E:rico". Primera Eclición. n-.Eric-o 1974. 
Pii9in¡o. 324-325. 
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Meidcanos en materia de 

asociaciones. agnmaciones religiosas, iglesias y curto público. sus normas son de orden 

público y observancia gener;=af en el Tenitorio Federar. 

Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del 

cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar n1otivos religiosos para evadir las 

responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes·. aden1ás de que el articulo 25 

de la misma ley dice: • Co1Tesponde al poder ejecutivo federal por conducto de la 

Secretaria de GoberTlación la ;1pllcación de esta Ley"", con lo que se acredita de una 

manera por demás clcira los mu1tic1tados pnncipios_ 

Cabe hacer!;¡;¡ acl;1rac1ón que en Ja nlt1fticitada ley reglamentaria del 

articulo 130 Const1tuc1onéll, es decir, fél Ley de Asoci<1ciones ReliQiosas y Culto Público, 

establece. las autond~dP.s qu~ snriin compt?tentP.s para la apf1cación de esta, 

refiriéndose a frts auto11ci.adcs estatales y rnunic1pciles. así como a las del Distnto 

Federal. como auYJliares a las de la Fede1·éH-:ión, ras cualos no 1nte1ve11drán en los 

~suntos inten1os de l;is azoc1ac1011es rehg1osas, corTesponcfiéndole por tanto al poder 

ejecutivo Ja aplicación de esta ley, por conducto de la .Secretaria de Gobernación. la cual 

está facultada en térn)inos del rtr1kulo 28 de lél ley en con1ento para. expedir el registro 

constitutivo de las asociaciones, así con10 para resolver de los conmctos que se susciten 

entre las asociaciones rel1g1osas. de acuerdo al procedirrnento que dicho artículo regula, 

que es el de Ja queja, el cu<'ll se interpondr~ ante esta .Secretaría, la cual ra recitJirá y 

emplazara a ra asociación rGli9iosa ante 18 cual se interponga nélra que dentro del 

tér111ino de diez di~s hábiles siguientes al de su not1ficación to conteste. citando a arnbas 

a una junta de avenenciR . que cieberá cefebr;i;rse en un térn1ino de treinta días 

siguientes a la fech(I; en que se presentó la queja, en la junta de civenencia exr1011ará a: 



120 

las partes para lograr la solución conciliatoria de la controversia, pero en caso de no ser 

posible la conciliación, nombrara un <iirbitro de estricto derecho, si las partes optaren por 

esto, para el procedimiento respecuvo, en caso contrarío dejará a salvo los derecl1os de 

las partes para que estas los hagan valer en los tribunales competentes. en tén11inos del 

articulo 104 frc:1cción 1 de nuestra Carta Magna.B3 

Para el caso de infracciones a la ley en con1entó por parte de los 

sujetos a Jos que estf:l misn1a se refiere, se establece un procedi1niento en el cual el 

órgano sanciona<tor se inte9ra1 a por 11na c0n11sión <.le 1unc1on;:¡rios de le¡ Secretaría de 

Gobernación , los cuales ton1;u"i!n sus resoluciones por rnayoda efe volos, not1flcándole 

al interesado los hechos qu~ se consideran viol;.torios de f;i ley, apercibiéncJole que 

dentro de los 15 díe1s si~:.1uienles al de la 11ot1ficac1ón compcarezca a la con1isión 

n1enciona<1a a c:11e~~a1 fo que a su el ere ello convenga. así como lla ofrecer pruebas. una 

vez transcurrido este término 11;1ya o no cmnparec11..io el interesado se dictar~ la 

resolución, el lci quo se ~n::tllz;1rán los ale9C1tos y pn1ebéiS renc11d~s. tornando en 

considerélción 1<1 n;:ifur;ilcza y gr;1vedad efe la infr<tcción. J;i posible ;:¡fleración de la 

tranquilidc:ad sociéll y el orden púhhco que SlWc1te •~ 1ntr.:1cción. s1tu;lc1ón econón1icca y 

grado de instrucción cJeJ inf1 actor y la re111c1dencira s1 la hubiese. a lo cu;11 se le imponctrá 

al infractor, una o varias s.=inc1ones dependiendo de la valoración que se realice Jas 

cuales pueden ser: e1perc1t>irniento, n1utta 11asta por veinte mil días salario mínimo 

general vtgente en el Distnto federal; clausura lcn1poral o defirntiva del local destm;:ido ar 

curto público; suspensión de los derechos de la asociación refigiosa; cancelación del 

EZ3 .- .Articulo 10-l Conetitucional - Con-et.pcrocie a loe Tr1bunal<s-e- de la Federación conocer· F,-acc1ón 1.- De 
toda.E< la.e; cor.tro.,.ErE'i.:Oe del orderr c1v;J o c:-im1na:l que E'E E-UE'c.1te:n e;obre el curnpt1rru~r.to '.lo' .;;pLcscion Cl<O: la& 
Leyee Federe.le& e>- de loe- Trc.ti:ciOE> lr-.tern.:.c:1on.:.!e'=' c.;.lebr.ado40o por- el Et>t;;.do t•,:'ie··1c.;;,no Cvor-•do dichoi' 

contro1o-ereoia1< E<ólo c.tecte.n 1nlerE:E6:Eo partic.ularf:-;:: .. peoran cor1oce:r tan~biE.n de e:liaeo. a e-lección o.al e.ciar. 
Jos juece111 y tnbu:ia!<::'e oel orden comi.:.n de loe Ef:t;;.dc~ del D1eitrito Federal Lasi ee:;tEnc1~ de pnrr,er-a 
ln&t.;;.ncia podr~n 9¡¡¡,r apel;-.bfe:a para ante: el eupe,nor rnrne:diato del jue= que cono:ca de:I Ct5lrlta e:r-, pnrroe:r 
grada. 
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registro de la asociación; cuando en la sanción se determine la clausura definitiva del 

registro, la Secretaria de Desarrollo Social, detem1inará, el destino del o los Inmuebles 

propiedad de esta en ténninos de la ley de la maleria. 

Contra los actos o resoluciones dictados por la autoridad en el 

cumplimiento de está ley, sólo se podrá interponer el recurso de revisión, del cual 

conocerá la Secretaría de Gol>ernactón. por escrito interpuesto ante esta o ante la 

autoridad que <Sicto la resolución del acto recurrido, dentro de los veinte días siguientes 

al de la nottficación de este, y tas const;ancias que en su caso se ofrezcan con10 

pruebas, el recurso será estudie1do por ta autondc:tct quien lo examincará, y si advierte que 

fue interpuesto exte111poránearncnte lo desechClrCI ele plano. s1 el recurso fuere oscuro o 

irre9ular prevendr..=a e1I recurrente p;;¡ra que lo aclCire en el ténnino ele diez días a partir de 

que se h<lya notificado el requenmiento, p"rci. el cci.so de que no se c<tlarc en tiempo se 

tendrá J)Or no opuesto, la resolución que so ct1cto en el recurso podr~ revoc<lr 1nocfificar o 

confinnar I;:¡ resolución del ~lcto recwn<to. El ci.cuerdo que ~H11111ta el recurso podni 

suspender los efectos del é\Clo impugnado siémpre y cuando lo sohcite así el recurrente. 

11asta que se clicte la resolución cotrespond1cnte. Para efectos do este recurso, él falta 

de disposición eY.prosa al respecto y en lo que no contravenga a la ley que se con1enta. 

se aplicará supletoriamente el Cócli~to Federal de Procedin1ientos CMles. 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA.- El Estado y la Iglesia. son sociedades 
perfectamente definidas y constituidas, juridicamente rdependientes en razón de 
sus fines. independencia que no debe de entenderse como oposición y mucho 
menos como hostilidad. Asl el fin propio del Estado es el bien común público 
temporal que comprende la creación y mantenimiento o.e un orden jurldico, justo y 
abundante en beneficios temporales para todos los mie--bros de la comunidad. En 
tanto la finalidad de la Iglesia es distinta, toda vez, que s....: fin inmediato o remoto es, 
la salvación de las almas, para ser participes de t;:i r..zo::...iraleza divina ( Gloria de 
Dios o Paralso, como comúnmente se le llama), y su fr inmediato o próximo es la 
santificación de los hombres por medio de los sricrarne-:-=s. 

SEGUNDA.- La separoción de \~ ·= .;-sio y el Estado, implica el 
respeto de la naturaleza. de los fines y de los medíos ~ .:imbos, no la actuación de 
cada uno de ellos como si el otro no existiera, pues .;::_., y cu¡indo los fines de la 
Iglesia. son fines no temporales, esta octUa princlpal:--:-·=,•te en el mundo, es decir, 
en el tiempo y el espacio en donde la convivencia se n;-= por el derecho, por lo que 
está se encuentra sujeta .3 la autoridad del Estado., siE--Co que a la altura de estos 
tiempos debe de reconocerse el poder reglamentario d:- =:stado en función del bien 
comUn y, en consecuencia. de la protección de los o-:_.-echos de terceros y de la 
sociedad, asl como de los derechos humanos indi.·..:-ualcs y colectivos de los 
creyentes, como población y elementos de existenc~ de este. Pues ambos se 
dirigen al mismo pueblo. El pueblo de Dios es el mism: oueblo del Estado. Aunque 
sean magnitudes diferentes, pues no todo el pueblo o;t Estado forma parte de la 
misma Iglesia. 

TERCERA.- Uno de los puntos o...;.-e tuvo gran influencia e el 
origen de los conflictos establecidos entre el Estado -, liJ Iglesia en México, a lo 
largo de la historia, es Ja intervención de la Iglesia E:!"": la polltica, lo cual no le 
corresponde, pero que a la luz de está, y de acuerde .:-on los fines que Ja misma 
persigue, es correcto, siendo asi su sentido moro.I y re-h;:ioso, haciendo respetar el 
orden moral siempre que se vea amenazado, por lo qu;: .ritcrvienc prescribiendo las 
normas que deben regular la vid;;i social, realizando _n juicio moral a la luz del 
evangelio, sobre las conductas y las Instituciones Hun-~<as. de alll su intervención 
en la polltica, pero no podemos olvidar la carg2 histórica que arrastra tal 
problemática, y por eso pensamos que es mejor que I~ Iglesias no participen en la 
vida polltica, y que los politices tampoco participen en ~ actividades religiosas. 
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CUARTA.- Se puede establecer que hasta antes de las 
reformas Constitucionales de la relación Estado - Iglesia de 1992. está admite 
varias etapas: primero una interpenetración de las dos esferas en la época colonial, 
luego conflicto por la separación de estas esferas en la fase liberal y más tarde el 
conflicto en la etapa revolucionaria por el principio de la sujeción de Ja Iglesia a fa 
soberanla del Estado. Plasmado por el Constituyente de 1917. 

QUINTA.- Se considera que la reforma sufrida por el articulo 
3° Constitucional fue conecta, pues no hay ni debe de haber conflicto entre Ja 
función educativa del Estado y las Iglesias; ya que cada cual tiene su propia 
naturaleza. Sus fines no son excluyentes entre si, sino complementarios y México 
puede ser mejor si nuestra actitud es aprovechar la contribución de /os diferentes 
sectores que intervienen en el proceso educativo, en nuestro pa/s, proyectándonos 
en una sociedad más desarrollada, mds homogénea y madura, que l:::i sociedad 
mexicana, que vivió en fe asegunda mitad del siglo XIX. Se trata de un paso más a 
favor de la libertild de los .ndividuos, como fin del Estado que es lograr el bienestar 
común. 

SEXTA.- El ilrtfculo 24° Constitucional, resulta ser un avance 
importante, en tanto se refiere a la libert.:Jd de creencias, pues confirma Ja garantía 
social y personal de todo individuo. pues el sólo hecho de la mención de que el 
Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna, 
constituye ya una gorantia. 

SÉPTIMA.- Desde nuestro muy particular punto de vista, nos 
atrevemos a decir que la creencia religiosa es una cuestión fundamental para el ser 
humano; Jntimamente vinculada a sus derechos intrinsecos; en donde Ja libertad 
religiosa comprende, a su vez, /a libertad de profesar una fe o una creencia como 
acto volitivo do aceptación y sustentación interior de ciertos principios y dogmas, y 
correlativamente, Ja de practicar f¿Js ceremonias, devociones o actos de culto 
respectivo, en los templos o en su propio domicilio. consideradas como 
manifestaciones externas de esa fe o crcenci.LJ religiosa; por lo que garantizar al ser 
humano ejercer libremente su derecho en materia de creencias religiosas, resulta 
una verdadera obra maestra del Constitucionalismo Mexicano, en virtud de que 
rechaza la intolerancia religiosa y concreta puntualmente el derecho de toda 
persona de hacer suya determinada religión, e inclusive, si asf fo estima 
conveniente, no ser creyente o practicante de ninguna. 

OCTAVA .. - El caso de las reformas al articulo 27º 
Constitucional, en nuestro muy particular punto de vista constituye un arma de 
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doble filo. pues las asociaciones religiosas podrán manejar bienes y capitales que 
en dado caso podrlan constituir el poder económico con el que en otros tiempos 
contaban. y elfo se verla reflejado con posterioridad. en la economfa del paf s. y en 
la percepción directa que sobre esa riqueza ostenten dichas asociaciones. 

NOVENA.- Cierto es, que con las reformas sufridas por el 
articulo 130° Constitucional, se crea una nueva figura jurldica, la denominada. 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA, Ja cual sólo puede ser adoptada por las Iglesias o 
agrupaciones religiosas, y que sin ella un<l entidad religiosa no alcanza su 
personalidad jurldica. 

DÉCIMA.- Las rcformns religiosas gurantiz~m el ejercicio de Ja 
libertad en materia religiosa, y norman la situación juridica de las iglesias y demás 
agrupaciones religiosas, asl como de las asociaciones religiosas y los ministros de 
culto. 

DÉCll\/10 PRIMERA.- En materia Civil, con las reformas se 
ratificó, el propósito de secularización de los <JCtos del Estado Civil de las personas 
y en general de la vida social, de tal forma que se precisó la competencia de fa 
autoridad respecto de dichos uctos y la siniplc promesa de decir verdad y cumplir 
obligaciones, como única fórmula de sujetar a quien realiza en caso de su 
incumplimiento, a las penas que establezca la ley. 

DÉCfMO SEGUrJDA.- Cabría quizá reo/izar la pregunb ¿Por 
que el Estado, otorgó de nueva cuenta capacidad juridica a las Iglesias?, en donde 
Ja prob<lble respuesta a este cuestionamicnto, se encuentra plasmada en el propio 
texto del articulo 130º Constitucionill, en su inciso A), en el cuol se plasma la 
condición a satisfacer por parte de los Iglesias y Agrupaciones Religiosas, para 
obtener su personalidad juridica, y que scrío por conducto de la obtención de un 
registro como Asociaciones Religios.::is, y que por ende Ja finalidad de dicho 
registro, es el acrcditamiento o constitución de estas a l<J luz del ordenamiento 
jurfdico, como personas morales, es decir sujetos de derechos y obligaciones, 
finalmente con la intención de que de esta forma, estás se obliguen a responder por 
las obligaciones y responsabilidades o que en su caso sean acreedoras. 

DÉCIMA TERCERA.- Con las reformas sufridas a los 
artlculos 3º, 24°, 27° y 130° Constitucionales del 28 de enero de 1992. preceptos 
que en su conjunto conforman las BASES CONSTITUCIONALES DE LA 
RELACIÓN ESTADO-IGLESIA EN ME.XICO, se buscó un desarrollo politice y 
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democrático, el cual comprenderla la secularización de la vida politica y civil, pero 
siempre basado en el principio histórico de la separación entre el Estado y la 
Iglesia; Asl como el del Estado Laico y la Libertad de Creencias Religiosas. En 
donde México, al entrar en una nueva etapa religiosa, no entró en ella, sino siempre 
consiente del peso de una historia. pero sobre todo con la ligereza novedosa de 
quien desea recoger lo bueno de la experiencia pasada. para avanzar a una etapa 
más humana y favorable. 

DECIMACUARTA.- Podemos concluir que con las reformas 
sufridas por los art1culos 3°. 24°. 27c. y 130° Consf1tucion:Jles . asi como con la 
creación del la Ley Regl;:imentoria de este Ultimo, es decir, liJ Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Publico. se pone de m<Jnifiesto lo que pronto ser;:] el derecho 
Eclesiástico l\..1e>.ic<Jno, sustentado en las tesis. criterios admmistr;:itivos. aportes 
doctrinales y evoluciones rcgl<Jm~ntarias, que al efecto se susciten, y que 
contribuiran ol goce efectivo de los derechos rellgiosos. garantizando la 
obsen.·anc1a de los principios históricos que rigen las relZlciones entre el Estado y la 
Iglesia. La Ley Reglamentarla que logro creor un sutil equilibrio entre e control de 
l<Js Iglesias y la salv<Jguord<J de los derechos religiosos, presentado un verdadero 
acontecimiento jurldico y pofltico por su alcance sustantivo. 
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