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lnrroducrión. 

Vivimos un nuevo siglo )' es necesario pensar que aun en este tiempo lan 

avanzado en logros científicos. con los cuáles según algunos se desvinúan o aseveran 

la falla de exist~ncia de un Creador o Dios llámese como se Je llame al mismo. 

¿Seguirá siendo. necesario por tanto creer en las religiones que nos llevan a su 

exisrencia?. 

Eventos como lirnpl~ ~inko religiosa en la Ex Yugoslavia. problemas religiosos en 
. ,. .· 

Irlanda del Non~ y M~io Oriente hacen pensar que los sentimientos religiosos son muy 

íucnes aun hoy dla. Aunque existen personajes celebres como Nietzche que nos hacen 

pensar que Dios ha mueno o que Dios no se interesa por los humanos. 

Pero como nos damos cuenta, el apego a una religión o ideales definidos para llegar 

:a un Ser mas alto, con el fin de poder llegar a un Dios; nos hace pensar que en este nuevo 

siglo es tan vigente como antaño la idea de penenecer a una religión y prácticar la misma. 

Por lo que es una necesidad analizar por qué una libcnad de cuho, la cual se ha hecho más 

amplia debe seguir c.xistiendo, permitiendo asi que gocen las personas de una mayor 

elección o preferencia. 

En algunas situaciones del \ivir diario ha sido necesario plantear hasta donde llega 

esa libenad de cullo y asociación, así como de manifestar sus ideas 



La gente ve este como un tema muy controvertido, pues cada uno tenemos una 

opinión determinada, tal vez a favor o en contra, pero debemos pensar que todos 

convivimos día·ª día y por lo. tanto, ser tolerantes. Es necesario analimr y replantear como 

: ver este derecho tan vigente desde hace mucho tiempo atrás. 

Los sociólogos han visto un objeto de estudio al estudiar la religión y ver sus 

. repercusiones en las personas. 

En nuestro pais ha iníluido desde la conquista de los Españoles lo que a su vez se ha 

plasmado en las leyes; pero una excesi\·a intromisión de la religión católica, repercutió en 

lo que se conoce como las Leyes de Reforma. Las cuales disminuyeron la influencia de la 

ya mencionada. 

Pasó el tiempo, hasta que en 1992 se producen reformas a la Constitución Política 

de nuestro pals en materia religiosa; ahora en un sentido más abierto se permitió que 

diferentes religiones se pudieran establecer y manifestar libremente. 

Uno de estos grupos: los Testigos de Jehová, el cual con base en su postura Biblica 

ha tenido un creciente número de problemas; toda vez que falta una regulación juridica 

e.xacta al tiempo en el cual ,·h·imos Las soluciones son diversas y pueden ir desde lo 

jurldico hasta lo con\•cnido. 

La figura de la objeción de conciencia es desarrollada con el fin de plantear una 

solución a las lagunas presentes en. nuestra legislación como se vera durante el presente 



Si, la religión de hoy iníluye en nosotros en mayor o menor medida y por lo cual 

debe ser estudiada ya que repercute en los miembros de la comunidad para bien o para mal 

según sea el caso dependiendo de las cnsei\anzas que se difundan. 

Analicemos estas cúestio.nes durante el presente trabajo y sepamos la imponancia de 

la religión no solo en nosotros sino en otras culturas asi como las repercusiones existentes. 



Capilulo l. 

1.1 Conuplo de religión. 

Las personas de hoy como de antaño lienen y han lenido su propia idea de lo que 

seria la religión, eslo en conformidad a su visión o practica de la misma. Por lo canto 

primero consideremos una noción general de lo que se considera religión, \;sto por aquellas 

personas las cuales se han dedicado a estudiar profundamente· sobre este tema. 

Asi pues, analicemos la concepción de esta palabra· 

A. Bajo el Diccionario de Religiones de Edgar Royston Pike, editado por el Fondo de 

Cultura Económica, encontraremos lo siguiente: La palabra proviene del latin rdigio, 

de rclegere que significa repasar o tal \ez r,•/igr•'. unir. Analizando esta palabra tiene 

algunas interpretaciones especiales pues note que para "Cicerón famoso poli1ico, 

pensador y orador romano la palabra religión la hacia derivar de ,,./,·ga~. que significa 

releer o considerar con a1ención, porque el hombre de religión se ocupa con insislencia 



y considera cuidadosamente las cosas santas; así pues se opone a neglegere, que 

si¡¡nifi~a desc:Uido, ne¡¡ligencia."1 

· Por aira parte Lactancia Firmiano, ilustre apolo¡¡ista cristiano decía que la palabra 

reli¡¡ión se derivaba de reli¡;¡re, rcliglo, es decir, un lazo que ata colectivamente, cosa 

que li¡¡a o reli¡¡a. 

Y en opinión de San Agustín proviene de reeh•gere, elegir de nuevo, significando asi 

que la religión es algo que se elige de nuevo. 

D. En palabras de E.B. Taylor: "La religión es la creencia en seres espirituales, definición 

que incluye tanto la religión de los pueblos primitivos y el politeísmo de la antigúedad; 

como las creencias del hindú y del católico, la experiencia del mistico y la del 

espiritualista moderno. Sin embargo, por mucho que abarque, no puede aplicarse al 

budista original ni a los confucianos, para quienes la religión es mas bien un código de 

conducta, una fonna de vida caballerosa". 2 

De cierta manera el anterior concepto no cubre cabalmente algunas religiones, pues 

indica el mismo " ... creencias en seres espirituales ... " y el budismo se considera un 

camino hacia la bondad y la sabiduría sin el uso de un Dios. Lo cual nos hace pensar Si 

senin ateos los budistas del mundo. El libro "What is Duddhism?" l'ublicado por un 

budista dice "Si por ateo usted quiere decir alguien que rechaza el concepto de un Dios, 

lo somos". 

1 Senior, Alb<no F .. ~. lll'. Edición. Porrú.l. Mé\ico. t'l'll. p ltl. 
' Ro) ston Pi Le, Ed¡;u. Ojctjoooáo <k R~ t '. Edtcion. Fonda de C1d1urn Eronómi<a. Mé.U<o. 1%0, 
p. 3'1) 



Con lo anterior ianibiéÍl 'se deja entrever que a pesar de que no creen en un Dios o 
• • : •. ¡ ·~· ·.· ,· _,:' • 

Creador, IÓs templos y ~ntuiitios budistas de hoy, contienen imagenes y reliquias de 

Buda y Bodhisatvas, l~s c~alcs se \'cneran como dios. 

En lo que hace al Confusionismo, en voz de algunos; las ideas de un humano 

sobresaliente (Confucio) sobre moralidad No compagina con la definición de creer en 

alguna persona espiritual ya que un humano dio uso a su mente para transmitir algo a la 

persona y no algo espiritual. 

Asl pues esta definición se queda un poco corta y que no siempre se cree en alguien 

invisible o más poderoso que uno, bajo las diferentes creencias religiosas existentes hoy 

din. 

C. Matthcw Arnold, pensando sobre todo en la ética sublime de los profetas hebreos, 

definió la religión como "una moral impregnada de sentimiento". 1 

Y en· contraposición a eso W. K. CliITord cita acontecimientos religiosos en los cuales 

habría una ciena inmoralidad, aunque por el otro lado están llenos de sentimiento, como 

serian los sacrificios humanos, prostituciones sagradas y la persecución sólo por citar 

algunos. Estos ejemplos deplorables de sucesos relacionados a actos religiosos son 

morales a los ojos de quiénes los practicaban. pero impiden la identificación de la 

religión con un moral superior. 

Meditemos en la definición transcrita, el autor Matthew t\rnold nos cita personajes 

dados por la Biblia, los cuales se destacan por su modo de actuar sobresaliente al 

) Ro)ston r.l.c, EdE-1r, pjg;io1grio de Rchrlong. 1ª. Edición. Foodo de Cul1t1rJ Eronómic.-t. ~k,1co. 1960, 
p. J9J. 

6 



proclamar determinados mensajes según algunos pro\'enientes de Dios los cuales 

rcquerlan de valentia. Y en voz de algunos aunque su modo de obrar ha sido de una 

manera tal vez correcta, no podemos decir que esa era la única religión o el único modo 

de pensar ya que existieron otros ideales en personas de otras religiones. Así tambien el 

razonamiento que usa es el de considerar a tan solo una ideología en \'ez de analizar 

otras maneras de pensar. 

Además que si por moral comprendemos "reglas que se siguen para evitar el mal", la 

definición de Matthew Arnold darían a entender lineamientos de lo que es moralmente 

bueno y que por consecuencia deberian lle\'ar a lo correcto pues el dios de la Biblia -

Jehova· lo ha decidido. 

Como vemos este autor tomó como punto de panida a humanos citados por un libro 

especifico diciéndonos que lo que ellos hicieron es lo correcto, dejando fuera de su 

pensar otros grupos religiosos los cuales ya cxistlan cuando se presenta el pueblo 

hebreo. 

D. Según el Diccionario de Sociologia de Henry Pratt Fairchild la religión es una 

"institución social creada en tomo a la idea de uno o varios seres sobrenaturales y de su 

relación con los seres humanos. En toda cultura esta idea se formaliza y adquiere una 

configuración social. A esa configuración es a la que se llama la religión de un 

determinado grupo. Toda auténtica religión lleva consigo estos tres aspectos 

principales: 

t. Una concepción acerca de la naturaleza )' caracter de la di,-ínidad y la humanidad 

2. Una serie de doctrinas sobre los deberes y obligaciones rcciprocos entre la divinidad 

y la humanidad. 



J. Una serie de nonnas de conducta ideadas para conformar la vida y la voluntad de 

Dios y para asegurar al creyente la aprobación de su consciencia y cualesquiera 

recompensas o liberación de penalidades, en este mundo o en el otro, incluidas en 

las doctrinas de esa fe. Como en el nexo religioso los seres superiores son por 

esencia sobrenaturales, la totalidad de la religión se encuentra por necesidad fuera 

del Ambito de la creencia y es materia de creencia. Debido a este hecho ha existido, 

y aitn subsiste, una noción muy generalizada de que la religión y la ciencia son en 

esencia incompatibles o de que la relación entre ellas ha de ser de contlicto. Esta 

noción tiende a desaparecer a medida que cobra evidencia la verdad de que tanto la 

ciencia como la religión tienen sus limites y de que sus respectivos dominios son 

distintos y no se superponen".• 

E. Schleiermacher, un filósofo destacado sobre religión dice que es "un sentimiento 

absoluto de nuestra dependencia". 

Todo esto en razón de pensar en un ser mas alto al cual se esta atado o unido. 

Detengámonos y veamos lo que llega a suceder cuando algunos -no todos- tienen 

problemas muy serios y nos permitira reílexionar lo cieno de esta definición ya que se 

suelen encomendar a su dios en busca de su guia para solucionar sus problemas 

•·. Feuerbach nos indica que la religión ser un "deseo que se manifiesta por la oración, el 

sacrificio )' la fe". 

• l'ntll Fnln:hild. HelU)·, DkcloQ3!jo sic S!!cloJogb. t '. Edición. Fondo de CulturJ Económica. Mé.,ieo, 19~9. 
p. 2$~ 
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G, Max Muller expone el tema de la religión al hacer alusión a "una facultad del espiritu 

que, independientemente de los sentidos y de la razón pone al hombre en disposición 

de percibir lo infinito", 

ti, Marie Jean Guyau, filósofo franccs incluye en la definición de la religión un elemento 

que es esencial a todas las religiones: el carácter social; para CI, la religión es un 

sociomorfismo universal. El sentimiento religioso es el sentimiento de dependencia con 

respecto a voluntades que el hombre primitivo coloca en el universo". ' 

l. Guillermo Wundt, filósofo y psicólogo (fundador de la psicologia experimental) nos 

dice que "la religión se relaciona con lo psicosocial. Pues es un proceso del alma 

colectiva que alcanza en la sociedad una evolución histórica, expresada por prácticas e 

instituciones sociales". • 

J, En opinión de Emilio Durkheim, religión será "un sistema solidario de creencias y 

prácticas relativas a las cosas sagradas. a las cosas separadas y prohibidas; estas 

creencias y prácticas unen en una misma comunidad moral llamada iglesia a todos sus 

adherentes". 7 

'ScniorAlbcnoF .• ~. ll~.Edición.l'<>miJ. t'>'J).p.ltl. 
'. Senior Alb.:no F. Qii.QJ. p ) I~ 

l.óp:l Ros.ido. Felipe.~~~ 27'. Edición. Pomi3, Méuc:o. IY7ll. p. 191. 
9 



K. Honon y Chester nos dicen lo siguiente sobre la religión "un sistema de creencias y 

prácticas medianle las cuales un grupo de personas interpr•"I• lo que piensa que es 

sobrenatural y sagrado y responde a ello". 1 

Con todas las definiciones vistas, se destacan algunos lineamientos: 

Es un~ ~creencia, práctica de ideas o conjunto de conocimientos sobre lo Divino;" 

· ··el hombre tiende a pensar sobre algo sobrenatural y superior a él, a lo cual se le da 

eÍ nombre de Dios en algunos casos pero que en otras ocasiones se le concibe de 

aira manera. Es1a idea se difunde por los miembros de la sociedad y algunos de los 

mismos adoplan ese mismo parecer lransmitiéndolo a sus hijos, creándose una 

cadena en el tiempo de ideas relacionadas con seres sobrenaturales. Este punto es el 

que se encuentra en la mayoria de las definiciones consideradas 

Por otro lado, tenemos la "instilución social", ya que el hombre transmite su 

creencia a otros y asi se decide por organizar de una mejor manera ya sea su culto o 

rilual. 

También c.~iste la "práctica" ·de los miembros adeptos a tal idcologia referente tal 

\'ez a principios ~o~lcs ~a rit~alcs como pudieran ser sacrificios u otro tipo de actos 

. Con esta pcqudta \isión de lo que algunos exponentes consideran por religión 

veamos como considera la religión la Sociologia 

'llonon, l'ilul B., Cbcstcr L. l!uru. ~ r .. Ed1cion. ~k Gr.m-11111. M<'"'"'· l'ISll. pin to 



1.2 La religión visla por el ojo de la Sodolo¡¡la. 

De tal imponancia es la religión que la Sociología desde sus inicios ha visto en esta 

un punto de estudio, no de manera completa o formal. Por eso se ha creado una rama 

especialmente para el análisis de la religión. Teniendo como objeto: 

La sociologla de la religión podemos decir que ésta " ... busca las causas sociales de 

la religión y de las posturas religiosas y los efectos retroactivos del ámbito religioso en la 

realidad social", " ... se fija en el origen y cambio de los grupos y de los procesos religiosos 

como es el cisma, la secesión ... ". 9 

Como antecedentes a esa nueva rama del saber tenemos a Max Weber, quien estudia 

este fenómeno ya que ve una relación entre los origcnes del capitalismo y el protestantismo 

asi como las religiones orientales. Con esto se constituye una base a la sociología de las 

religiones. 

Weber formula una hipótesis sobre la iníluencia mutua en la religión y la cconomia. 

"El conocimiento necesario de las religiones no cristianas y del material etnografico. unido 

a una consideración de critica social, propia de la ilustración, frente a los fenómenos 

religioso-sociales. consideración pre científica mas bien. pero. sin embargo objeti\'adora, 

anuncia ya en el siglo XVIII los comienzos de una sociología de la religión G \'ico \'ió en 

la religión la mayor fuerza de integración de la sociedad Sus conoc1mientos de las cuhuras 

de otros circulos vitales y su estudio comparati\'o, ¡;eneraliudor dewe el punto de \ista 

ti 

;,,' 



sociológico, dejan traslucir ya una concepción que desarrollaría después 1 k;¡el y mas tarde 

Benjamín Kidd. Herder Schleiermacher y otros autores de la época media y tardia del 

romanticismo fueron preparando el camino de la sociología de la religión." '° Todo lo 

anterior sirve para saber los antecedentes a un a nueva rama del saber que nos interesa en el 

presente tema. 

El siglo XIX fue reuniendo un abundante material religioso en los campos más 

diversos como por ejemplo en la teología, en la filosofia, en la literatura, en la 

jurisprudencia, en la arqucologia y en la antropología Así de esta forma fue como algunos 

sociólogos de finales del siglo pasado prestaron un poco mas de atención, para que se 

descubrieran las diversas relaciones mutuas entre la religión y la asociación política, entre 

la religión y la política económica, entre la religión y la estructuración familiar, la di,isión 

del trabajo y los movimientos de población. Al mismo tiempo se prestó mis atención a las 

formas especiales, desde el punto de vista sociológico, de las asociaciones religiosas y la 

gran importancia sociológica de detenninados tipos de autoridad religiosa. 

La sociología alemana de la religión llegó al problema religioso. en parte, a través 

de investigaciones teológico-sociales hechas por Emst Troeltsch y en parte, a través de 

estudios económico jurídicos de Max Weber" 11 

' Sdiocd llchnut, Dtl'C!M.Jrio de 59'"1p!Q;ia. Ed1101i>l lknkr, !lJrcc!ona. t~s~. p 6H. 
10 Sc!'°'"Cl llelmul l2trn2n;ino de S!x"1o!o¡;i,¡. Ed11otul ll:nkr. !lJrcclon.i. l 'lll), p 6!) 
11 Schoccl lklmut. Qj>ejo!Wlo di So<1oto~ia. Ed.iom! llmla.11.u<dona. t'IM~. p. 62l-6H. 
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Inicia un estudio más detallado por pane de la sociologia ya que en opinión de 

varios autores de ese tiempo ya se estaban presentando antecedentes importantes para su 

debido análisis. 

En lo que refiere a un personaje celebre para la sociologia, Emile Durkheim. en su 

libro "Les Fonnes Elementaires de la Vic Rcligicuse" narra una historia de las religiones 

arcaicas, "aunque cree legitimo generalinr sus resultados a todas las sociedades. En este 

camino le seguirán numerosos sociólogos que durante mucho tiempo consideraron a los 

primitivos como campo privilegiado de la sociología de las religiones, por la razón de que 

parecia más facil, circunscribir sus contornos y analizar sus mecanismos y también porque 

las religiones monoteistas se presentan excesivamente cargadas de afectividad". 12 

Al surgir la sociologia de la religión podemos decir que esta " ... busca las causas 

sociales de la religión y de las posturas religiosas y los efectos retroactivos del ámbito 

religioso en la realidad social..."" ... se lija en el origen y cambio de los grupos (sectas, 

iglesias) y de los procesos religiosos, como es el cisma, la secesión " u 

La religión es por lo tanto una de tantas cosas estudiadas por la sociología Y es de 

tal imponancia tal tema, que dentro de la sociología existe una rama como ya antes se ha 

citado. 

" l..1 S«jologl3. Edicioocs Mcru.oj.:ro. Bdb>o. t•J:u. p ~~I 
" Scho."Ck llehnut.12iWQ_nario d; So..1olQ¡;ia. Editori.11 llenlct. Ba=ton.i. 19S5. p 623. 
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t.J El origu1 de la religión \'isto dtsdt la Sociologia. 

Existe diversidad de criterios o teorías, las cuales se dividen desde la intuición. el 

temor, el animismo, el totemismo y la proyección sentimental; las cuales abarcaremos 

someramente. 

Bajo el libro "Las raices de la religión .. de Sujov, se nos indica que "las raíces sociales 

de la religión existen no sólo en la sociedad clasista, sino tarnbicn existieron en la sociedad 

sin clases. La religión surgió por vez primera en una sociedad que no conocia las clases, 

durante la época correspondiente al régimen de la comunidad primitiva. En él estaban 

presentes las raices sociales de la religión, ya que ésta.. lo mismo cualquier ideologia 

aparece, e.~iste y se desarrolla como resultado de condiciones sociales". " 

ANIMISMO. 

Para el Animismo, figura dada durante In comunidad primitiva y considerada como la 

primera de las formas religiosas, se suponia que los sue~os, visiones, alucinaciones y 

ausencia de vida en los cadáveres eran confim1acioncs de que un alma vi\ia en el cuerpo y 

que seguia vh·iendo en plantas, piedras y todo lo que se viera por lo cual debia ser adorado 

como dioses. Y como indica el antropólogo ingles Edward Tylor • surgió otra religión-. 

TOTEMISMO. 

'' Su)O\, AD. ku mj;cs de I• rd1gjóo. Editonol Grij:iho. Mt.'"=o. 11168, p. 20. 
I~ 



Veamos el Totemismo, proveniente de la expresión Tótem; la cual representa un 

objeto material que protege al hombre y éste, por su pane. lo respeta de diversas maneras 

ya que lo hace no matándolo si es un animal o si es una planta de igual manera se respeta. 

A este poste o estaca con representaciones especiales se le venera pues el hombre ha 

considerado que lo protege a él y su familia formando con esto un culto. 

ELtoti:mismo considerado un sistema religioso y un sistema de organización social: 

Com~ '.r~Ji~iÓn, produce las relaciones de respeto y mutua consideración entre el hombre y 

·el t6tem. Asi pues como organización nos revela que se da una relación de unidad y ayuda 

mutua entre los componentes de la adoración. 

TADU. 

Otro de los posibles orígenes de la religión es el Tabú. Esta palabra significa "lo que 

no se puede tocar o debe ser evitado sea por su santidad especial o porque ejerce una 

influencia maligna. El tabú emana de una especial fuerza mágica inherente a determinados 

esplritus los cuales deben respetarse." I) 

La comunidad ligada a este tabú sabrá distinguir entre hacer lo que se dice por medio 

del tabú para acarrear ya sea lo bueno y lo malo. 

FETICHISMO. 



El término fetichismo procede de una palabra ponuguesa utilizada a veces para 

denominar objetos con supuestos poderes sobrenaturales que ofrecen protección o a)11da a 

su dueño. De modo que los exploradores ponuguescs empicaron ese término para referirse 

a los talismanes o amuletos que vieron usar a Jos habitantes de A frica occidental en asuntos 

relacionados con su religión. El fetichismo tiene mucha relación con la idolatría y adopta 

muchas formas. Por ejemplo: algunos indios americanos atribuían poderes sobrenaturales a 

las plumas y las veían como vehículos eficaces para elevar al ciclo oraciones o mensajes 

El Fetichismo por tanto refiere a un objeto que uno mismo hace y adora; lo consideran 

las personas un objeto con fuera maligna, el cual puede hacer daño al hombre si no se Je 

toma en cuenta, ya que podría atacar lo que el hombre posee o quiere. 

llEClllCERIA. 

La Hechicerla también hacia alusión al sometimiento de Ja voluntad de seres 

sobrenaturales pues se le puede pedir ayuda o que intimide a alguien con el fin de 

protegerse uno mismo o defenderse de otro ser humano o sobrenatural. Esta idea hace \'cr 

como otro medio por el cual se cree pudo haber dado lugar a la religión. 

EN VOZ DE SIGMUND FREUD. 

En Ja idea de Sigmund Freud, fiel a su profesión. explica que la religión mas antigua 

se desarrollo de lo que llamó una neurosis en la figura paterna. Teorizó que como sucedía 

"Lópa Ros.ido. Fclip<. lmrt'll1K:ción o Li So.:1\'lo•I•. 27'. Edición. Pomi.i. M~\X'O. 1978. p 196 
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entre los caballos y el ganado en condición salvaje, en la sociedad primitiva el padre 

dominaba al clan. Los hijos, que a la vez odiaban y admiraban al padre se rebelaron contra 

él y lo mataron. Para adquirir el poder del padre, los hijos se comieron a su progenitor y 

después por remordimiento, inventaron ritos y ceremonias como expiación. Luego Freud 

comparo al padre con Dios, los ritos como la religión y el que los hijos se comieran al padre 

era la comunión que se práctica en muchas religiones. 

LA PROVECCION SENTIMENTAL 

Pero la más aceptada es la tcoria de proyección sentimental, en la cual se nos hace 

notar que la mente humana tiene dos modos de proceder: uno razonado y otro como 

conocido como un proyecto sentimental. 

Bajo el primer aspecto, la mente analiza o razona lo que tiene a su alrededor y de lo 

complejo )' de la complejidad de las cosas empieza a obtenerse ideas mas racionales y 

lógicas. 

Ya en el segundo rubro, el proyecto sentimental, se refiere al modo de proceder, 

admirar las cosas o temer por lo desconocido . 

. Aquí es donde ínteí\iene una expresión alemana de inierés para nosotros ya que !\e 

relaciona en gran manera con esta teoría, y esta cs. a s.1bcr, "Einfuhlun!( la cual "quiere 

indicar una proyección del alma en todo su contenido, fuera de si sobre las cos.ls del mundo 

interior o exterior que solicitan su admiracion o su temor, su complacencia. su exaltación. 
17 



Y eslo no ocurre en sólo una consciencia humana; si no que se produce en muchas más, en 

las cuales opera el mismo senlimien10: ya su vez todas estas consciencias se ligan entre si 

en su misma admiración, en su mismo temor, en su misma esperanza". 1
• 

Hoy es diílcil para noso1ros comprender la fonna de pensar del hombre primi1ivo: su 

aclilud mágica ante la vida: su necesidad de dominar el mundo que lo rodea. Y nole que 

no es solo su ignorancia la causa que engendra la religión; 1ampoco lo es el miedo sino que 

la combinación de ambas: "ignorancia y el miedo asi como el enlusiasmo, es la actilud 

mental del hombre que fuga de si mismo hacia lo que teme y admira". 17 

MAGIA. 

Ya para 1890, James Frnzer aílrrn6 que la religión se había desarrollado de la magia, 

!oda vez que esle personaje vió que el hombre trato de controlar su propia vida y su entorno 

mediante imi1ar lo que vela que sucedla en la naturaleza. Asi que este origen mágico 

cónsiderado también como "mana" o "fuerza mágica" nos lleva al tiempo del hombre 

primitivo con sus sacriílcios, las tempestades y los actos del mago; todo con el fin de wr 

que lo que sucedia se atribuye a un poder extraño al cual se debe adorar. 

Todos es1os modos de ver como se originó la religión nos hace reílexionar que hay 

diferen1es formas las cuales en ocasiones difieren un poco Ull3 de otra rcro aun así en la 

mayoría de las veces se nos indica a seres o cosas de-.:onocidas el origen De igual manera 

18 



. . . . 

se usa mucho. el temor del IÍumii.~o a lo qu.e dcsconocfa y así da lugar a adorar por temor al 

daño . 

. Cabe señalar que hoy dla existen lugares del planeta en los cuales las personas con su 

conducta - no todas • seguirían apoyando por sus hechos cualquiera de las descripciones ya 

mencionadas. 

UNA lot:A NUEVA. 

La historia de la religión es tan antigua como la del hombre mismo. Eso es lo que nos 

dicen los arqueólogos y antropólogos, pues hasta en las civilizaciones más antiguas se 

encuentra prueba de algún tipo de adoración. Así pues la religión se nos presenta en gran 

variedad de fonnas al tal vez tenerse un dios y una manera de adorar. 

Muchos alinnan que hombres como Mahoma, Buda. Confusio y Jesüs originaron la 

religión ¿que pensar?. Aunque se \'Cn a estas personas como fimJaJor~., J~ 'ª' rdixio11~., 
priltcipe1/~s. no fueron originadores de tal. 

En la mayoria de los casos sus enseñanzas se dcri,nron de ideas religiosas ya 

existentes, pues tan solo llegaron para modificar lo ya existente. 

Algo de especial intcres y no muy considerado es la teoría de que la religión tiene un 

origen comim ligado al habla que se supone era el mismo en el principio de la historia 

humana. Pues note lo siguiente bajo el libro "The stOI)' of the \\'old · s \\'orship" sobre el 
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lenguaje humano: ~Los que han estudiado los idiomas del mundo y los han comparado unos 

con otros, y pueden decir que es posible agrupar todos los idiomas en familias o grupos de 

habla. y se puede ver que todas estas familias han venido de la misma fuente"'. 

"En otras palabras, las lenguas o idiomas del mundo no se originaron por separado e 

independientemente como los evolucionistas quisieran que creyeramos Ellos teorizan que 

cavernícolas de Africa, Europa y Asia empez.uon a expresarse con gruñidos y al fin 

desarrollaron sus propios idiomas. No sucedió así. Lo que las pruebas indican es que 

vinieron de la misma fuente"'. 

"Si eso es cieno de algo tan personal y singularmente humano como el idioma, ¿110 

ser/<1 e111011ces ra;onahle pemar que las idms del hombre e1cerca de Dios y la rdigió11 

111111bié11 /rayan w11ido de rma 111/.\11iaf11ente?. Después de todo la religión se relaciona con 

el pensamiento, y el pensamiento se relaciona con la capacidad humana para usar el 

lenguaje. No es que todas las religiones de hecho se desarrollaran de una sola religión, sino 

que deberla ser posible conectar ideas y los conceptos con algún origen o conjunto de ideas 

religiosa común. ¿Hay pruebas de esto? y si en verdad las religiones del hombre tuvieron 

la misma fuente .. ". " 

Este comentario es muy significativo en vinud del razonamiento que usa ya que si 

ponemos algunas religiones, una frente a otra y examinamos sus doctrinas, leyendas, ritos. 

ceremonias u otras cosas encontraremos aspectos comunes 

" fr.mt.1'. W .• El llon!brc en b!r¡q d> Dj21. I'. Edición. Grupo Ed11ori.ll llltr.un.11, Mc"co· J??O, p. lt, 
Jl. 
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Si las despojamos de sus adornos y añadiduras hechas con el pasar de Jos años nos 

sorprenderemos de Jo que encontraremos, pues hay nociones generales bajo todas las 

religiones las cuales son idénticas. La razón en opinión de algunos es que la humanidad 

tuvo un mismo origen religioso. pero con el transcurso de los ai\os se fueron modificando 

parte de sus creencias adecuándolas mas a su entorno. Asi al distribuirse sus creencias 

religiosas en razón de lo que la Biblia considera en sus primeros once capitulos, en los 

cuales se nos da a entender a sujetos como nosotros con un mismo idioma los cuales por 

razones que atribuyen a un ser superior les cambio el lenguaje llevándose consigo sus 

creencias adquiridas. Al pasar los años las ideas que eran comunes se fueron modificando 

paulalinamentc. 

Con esta breve noción de ideas sobre el origen probable de la religión se vislumbra 

que los hombres han intentado e~plicar un fenómeno real, el cual ha influido a tra\·és de los 

siglos a la humanidad ya sea directa o indireclamente. 
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1.4 lnnuencia de la religión ayer y hoy. 

En su libro sobre Sociologia William F. Ogbur y M.F. NimkolT nos presenla lo 

siguiente como pane de la inllucncia de la religión en nosorros:. 

"Cuando el lector contraiga matrimonio, la ceremonia será efectuada 

probablemente por un pastor, sacerdote o rabi. Si su religión es la católica 

romana, el divorcio le está prohibido. Otras religiones consideran mal el 

divorcio y algunos colegios ligados a la Iglesia no emplean a personas 

divorciadas. La religión ejerce, pues, control sobre la familia, que es a su 

vez una gran institución social". 19 

Aunque muchos suelen decir que es cuestión personal, el apegarse a determinada 

religión; ésta no sólo se refiere a cada uno de nosotros, sino que en ocasiones atafte al 

gobierno, una institución social: por ejemplo en Pakistán el gobierno es religioso y el 

Corán es su ley básica. 

E.xisten escuelas religiosas financiadas por los miembros de una determinada fe, en las 

cuales las doctrinas de esa fe se enseftan junto a otras materias o asignaturas. 

En cienas culturas y épocas se invoca la bendición de la divinidad para las empresas 

mercantiles y las actividades agricolas. 

Y el aspecto social de la religión se pone mis ampliamente manilieMo en su control 

sobre nuestra conducta, pues la religión califica cienos actos denominándolos como 

" Ogbur Witliom F. Y M.F. NinlkolT. ~.ti'. Ed1cióll A¡;u1br Edicionc\, Eop;u\.l. IY71. p "61. 
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pecados. El miedo del castigo en el infierno tras la muene, y la promesa de una vida en el 

paraíso en el futuro eterno, nos B)'Uda a seguir tras una vida de rectitud. 

Así se utilizan sanciones religiosas para controlar la conducta humana. todo con el fin 

de evitar actos antisociales. "Asi, la religión, aunque personal, es en un alto grado, social". 

lO 

: ;.\.Esa influencia es desde antaño, ya que algunos estudiosos indican que la falta de 

conocimientos fue la base de la vida religiosa, ya que los sepulcros con aniculos personales 

de los difuntos sugieren que los hombres tal vez creyesen en una vida posterior a la muenc. 

En cualquier caso, los origenes de la religión se remontan a cuando los hombres eran 

recolectores de alimentos y cazadores sin agricultura. La mayoría de las '·eces se especula 

pues no vivimos allí. Pero en vinud de relatos podemos comprender sino todo, pane de su 

vida. 

Con el paso del tiempo el hombre empieza a idealizar su mundo con conocimientos y 

fantasías, lo que nuevamente nos lle,11 a lo religioso al relacionarlo con personajes 

imaginarios como lo que a continuación se indica: 

''No debe creerse que los seres imaginarios se in,·entan facilmente Se dice que los 

niños hablan y juegan con compañeros enteramente imaginarios. pero no se sabe con 

ceneza que todo niño invente su propio compañero de juego imaginario. aunque alguno 

pueda hacerlo. Tales personajes imaginarios, como los juegos de los niños pueden ser 



transmitidos de una gen~ración de ninos a otra. Así la idea de un espíritu es probablemente 

tan dificil ·como la de un invento mecánico y no hay ninguna razón para pensar que el 

invénto de personajes mhicos es mas fiicil o mas común". 21 

Ó~sd~. es~ ~nlo~c~s,hasta hoy la religión iníluye en gran medida. 

·. La organ'i~ció~ d; iá religión continuó en otras actividades importantes como la vida 
'1.'i.:.:\.:·:'·' '·' 

Hoy las grandes religiones se han extendido sobre poblaciones con diferentes idiomas 

y no están estrictamente correlacionadas con los tipos de cultura. Por ejemplo en la India se 

encuentra el budismo, el islamismo y el hinduismo. Algo en especial son las iglesias pues 

note la iníluencia que tienen algunas religiones: 

"A \'CCes la iglesia se convierte en una instilución social importante a parte de sus 

funciones gubernamentales. Las iglesias de América dirigen escuelas. proporcionan lugares 

de reunión para los difercn1es grupos de edades, llevan a cabo obras tilan1ropicas. 

proporcionan diversiones sociales, 1ienen escuelas superiores. ofrecen locales para bailar y 

son generalmente el cen1ro de la vida social de sus miembros La iglesia negra en América, 

después de la abolición de la esclavitud represen1ó casi 1oda la vida social organizada de 

:• Ogbur ll'iUL1111 F. Y M.F. Niml.olT. Qil..(i¡,, p f,(,t. 
·' O¡;bur \\'illiam F. Y M.F. Nlml.olT. Qil..(iL. p. fM. 



los negros, que estaban por vinud de su color y estatus separados de las demas fuerzas 

sociales de la comunidad." 

"El pastor negro se convinió en un jefe social general, en una especie de cacique. Asi 

también en las comunidades campesinas donde las granjas no están agrupadas en aldeas o 

pueblos pequeños, la iglesia tiene importantes funciones sociales, aparte de sus servicios 

religiosos". 22 

Esta iníluencia se transfonna en costumbres y opiniones. Todo esto en razón de lo 

siguiente: "Las nonnas religiosas se adoptan por un numero considerable de personas y 

aunque no son obligatorias la gente sigue su aplicación en diferentes etapas de su vida." 

Por otro lado, la opinión que los humanos tendran del entorno que los rodea se verá 

dotada de principios ético religiosos. Toda vez que la manera como en determinados 

momentos actuara demostrará que se ha apegado a cienos valores los cuales ha aprendido 

por medio de sus creencias religiosas; aunque no es una regla ya que en ocasiones se ha 

visto que dctem1inados sujetos han vulnerado sus propias opiniones al cometer actos 

criminales. 

:: Ogbur \\'itliam F. Y M F. NimlolT. Qi!..Ql. p. 677 
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En algún momento la profesora Leticia Bonifaz Alonso, miembro de esta Facultad 

indicó que uel humano cuando realiZJ1 un hecho delictivo, en lo último que se detiene a 

. La religión iníluye como un factor del cambio social ya que afecta a la sociedad en 

conjunto por su manera de actuar o pensar. Ya que note los siguientes fenómenos: "la 

influencia del cristianismo en la supresión de la esclavitud; las transformaciones socio-

culturales producidas en las sociedades indigenas de las tierras americanas como mera 

consecuencia de la cristianización; la influencia del cristianismo sobre la organiZJ1ción 

familiar, en las sociedades que antes eran musulmanas la del credo mormón al introducir la 

poligamia legal; la influencia de la fe calvinista puritana en el desenvolvimiento del 

capitalismo al dar a la riqueza la significación de premio al esfuerzo y al éxito". 2
• 

Con lo anterior se hace notar que el cambio de valores da lugar a cambios sociales pues 

cosas como valores, creencias, ideologías y religiones modifican lo que la gente es, no 

tisicamentc sino moralmente . 

. Otra manera como puede actuar la religión seria como "un factor importante de control 

·•· social. Concede a ciertos tipos de comportamiento social una calidad sagrada que refuerza 
"''-< .. :·.~ 

lit.idea de que tales comportamientos son deseables Asi, como en la sociedad occidental de 

hoy, la religión da un sentido mas profundo al matrimonio, y contribuye a conservarlo, 

invistiéndolo de una cualidad santa o incluso, como en el catolicismo, 5.'lcramental Para 

" L1 pracmc cita rue cscuch>d.J a la proíC!Or:t L<1iei.1 lloniru Alonso en su c.\tcdr:t d< ln1roJ11cc1ó11 al 
Estudio del Dcm:ho. 
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evitar un componamiento no deseado, como la fornicación cuando esta socialmente 

condenada, la religión apona su influencia a través de la poderosa sanción de pecado, como 

en los Diez Mandamientos". 

"Además, Benton Johnson afirma que el punto de \lSta sociológicamente 

predominante, de que la función de la religión es ofrecer a los grupos menos favorecidos un 

escape emocional de las realidades que les agobia, es inadecuado. y que las sectas religiosas 

pueden funcionar también como órgano de socialización de las clases inferiores en los 

valores dominantes de la sociedad noncamericana" 1
' 

Después de hacer un estudio en un sistema religioso del Distrito Nite Occidental de 

Uganda y el Congo, ya se encontró como la religión sirve para reforzar hu normas de orden 

social. Una función destacada de la religión lugbara es mantener la linea de autoridad de los 

mayores frente a las pretensiones de independencia de los jóvenes Los mayores empican el 

culto a los mucnos para adquirir y retener la autoridad Desde luego, los muenos son en si 

mismos un simbolo de ancianidad y del respeto que se debe a los mayores El linaje incluye 

tanto a los miembros vivos como a los muenos y el ritual religioso se refiere a la relación 

entre los vivos y sus parientes muenos El que derrocha la propiedad familiar o debilita el 

linaje ofende tanto a los mucnos como a los vivos. 

:• Rccascns Si<hcs. Luis.~. ~1,•. Edición. l'o<na. ~lé\Í<\l, 19911. p. 2Kl-2Kl. 
-• Ogbur Willi.:Jm F. r MF. Niml.olT. Qi!.J.Jt. p 678. 
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El anterior estudio no es nuevo pues con Emilio Durkheim, uno de los primeros 

estudiosos de la sociedad se descubre que "al afianzar el orden social, la religión tradicional 

reafirma y refuerza el sentido de comunidad." 

"Sin embargo, debe tenerse en cuenta la importante distinción que hace Max Weber 

entre religión sacerdotal y profética. Pues aproximadamente desde el siglo VIII a. de J. C, 

nos indica que la tradición religiosa occidental ha incluido un elemento profético, un 

elemento de critica social. Las religiones occidentales del judaismo y el cristianismo son 

únicas en este aspecto de poseer una tradición más o menos continua de critica 

religiosamente enraizada del orden social. Esto puede a)udar a explicar por qué el 

socialismo y los movimientos modernos de reforma se originaron en Occidente y no en 

Oriente, donde las condiciones estaban mucho mas maduras para la reforma". 

"La religión sacerdotal es conservadora ya que frente a las instituciones existentes 

puede tomar una de las siguientes tres posturas: una santificación, la aceptación o lo que se 

conoce como "pseudotransformaciéln, la idea de que si es necesario un cambio, la estructura 

social cambia cuando las actitudes y prácticas de los individuos cambian" '" 

'"Weber, ~b\. 6!!9.~11111!1l.1ilm. tmdua:i6n al inglb por Hans Q:nh) Don ~brtindalc. (Glcoo. 111. Fm: 
Prcss. 19~1) p. ('811. 
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1.5 ldeologia religiosa y libertad de rulto \'isto por la soritdad. 

Usted que pensaría de lo siguiente: 

"Singapur. El gobierno esta ordenando que las escuelas 

sustituyan las lecciones de civismo y de problemas actuales 

por clases obligatorias de religión, con el fin de salvar a esta 

próspera república isleña de convenirse en una "nación de 

ladrones". 

La clase de conocimientos religiosos para muchachos de 12 y 

13 años de edad \'ersará sobre cristianismo. islamismo. 

budismo o hinduismo. 

Aquellos que no tengan religión propia o que no deseen 

centrarse en una fe especifica. tendrán que hacer un estudio 

general de las religiones del mundo. 

En este plan la Biblia y los estudios budistas se enseñaran en 

ingles y chino. Las clases de hindú se daran solamente en 

inglés, y los estudios islámicos sólo se ofrecerán en malayo. 

Goh Keng Swce, Primer Ministro y Ministro de Educación, 

dijo que la idea de utilizar lecciones de religión para mejorar 

la moralidad pública surgió cuando él tuvo a su cargo el 

ejército de Singapur. 
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El anterior nos sigue diciendo. Las caneras y los relojes 

desaparecían cuando se los dejaba en los campos militares 

por más de 1 O segundos. 

Asl, un dla le dije al Primer Ministro que las escuelas 

estaban conviniendo al país en una nación de ladrones y que 

algo debla hacerse acerca de esto en nuestro sistema 

educativo. Y a su vez el dijo que empiezan a aprender a 

robar cuando estimen la escuela". 27 

La creencia del gobierno de Singapur en el efecto que causaría la instrucción religiosa 

en las escuelas es companida por un sin fin de personas en \'arias panes del mundo. 

Los valores de las principales religiones del mundo, son el ser honestos y la 

consideración hacia su semejante. Valores n~esarios para la conducta ordenada de la 

sociedad humana, y la religión podría ayudar a que las personas tomen esas ideas como 

algo que debe considerarse. 

Con estas anotaciones se deja entre \'cr que en algunos puntos de la tierra tener una 

idea religiosa y ejercerla es algo sobresaliente y que por 1an10 debe respetarse. Aunque de 

igual manera van a haber personas las cuales alegaran que los ideales religiosos inculcados 

por las escuelas no deberán de ser de ese modo. ademas que podrían someterse a un juicio 

ri¡,'Uroso, el indic.1r que la religión produzca un componamiento moral 



En algunos estudios para poder comprobar la iníluencia de la religión en las personas 

se encontró lo siguiente: 

"Bouma revisó docenas de estudios semejantes y encontró pocas pruebas de que la 

religión tenga mucho efecto en el componamiento dentro de la sociedad estadounidense 

(1970) y L. Jung tampoco encontró hace poco alguna prueba concluyente (1980). Es 

posible, sin embargo, que la presencia religiosa en la sociedad estadounidense tenga algún 

efecto en el ethos cultural y afecte en esta forma el componamiento tamo de las personas 

religiosas como de las que no lo son"." 

Así pues la influencia ideológica de la religión en los miembros de la sociedad varían. 

ya que algunos son en extremo apegados a sus creencias y las manifiestan en su vida pero 

otras personas deciden hacer caso omiso al no guiarse o dejarse llevar sólo en ocasiones 

Pero notemos que la idcologla religiosa es diferente en todo el mundo, ya que hoy en 

comparación de tiempos remotos, será distinta, toda vez que la religión moderna esta 

relacionada menos que las religiones primitivas con lo desconocido en la naturaleza 

Los \'alorcs ético-morales son mas presentes hoy en las religiones pues nos indican que 

es lo correcto o lo incorrecto como actos fom1ales pero no tan aplicados por la mayoría de 

las personas ya que ellas mismas decidiran hasta que grado se dejaran inlluir por dichos 

criterios ético morales. 

'' l!onon. D. l'aut,) CllC$tcr L llunL ~<.'. Ed1cion. Me Gr•11 11111. M<\i•'O. l'lll~. p ll'J 
" llonon D. l'aut ! Chcstcr L HunL ~lo'. Editiil<t. Me c ... 11 11111. Mé""'· l'llUI. p 179. 
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También es nl'Cesario mencionar que a medida que un movimiento social crece. se 

empieza a desarrollar una ideologia y un sistema de creencias las cuales son adoptadas por 

los miembros de la comunidad. Así que se requiere un lider que impulse el mO\·imiento y 

que lo administre, el cual deberá sentir la ideología Dichos lideres mueven masas con su 

mismo modo de pensar ya sen para hacer un bien u ocasionar graves daños. Esto es muy 

cieno ya que tan solo por citar un ejemplo en nuestro propio país se suscitan cuestiones de 

esta índole. 

En el estado de Tlaxcala, los sacerdotes son los encargados de administrar diversas 

cuestiones, a saber, dar anuncios o advenencias y por otro lado hacer que las personas 

actúen de una manera contraria a la razón, para con otras personas las cuales no companen 

su religiosidad teniéndose presente el caso del pueblo de Canoa y las agresiones hoy dadas 

a grupos que predican la palabra de Dios como lo son los Testigos de Jehová. Lo anterior 

me consta en razón de que realice una investigación en el municipio de lxtenco del mismo 

estado. 

Y no solo aqui sino también en otras panes del mundo como en los Estados Unido~. 

toda vez que c.xisten sectas o m.is bién grupos religiosos. los cuales han ocasionado que sus 

miembros actúen de una manera irracional. siempre siguiendo los dictados del lider. Por 

ejemplo tenemos el caso de lo sucedido en Texas el ~S de febrero de 1993 al fallecer Sb 

personas en una confrontación con cuerpos policiales. 



Así notamos que la religión influye en diferentes ámbitos del humano solo y como 

parte de una comunidad en ocasiones de una manera penetrante y sólida tanto para bien 

como para mal. 

Por otra parte, los estudios realizados y puntos de vista encontrados por diferentes 

autores sociológicos nos hacen ver lo importante de este tema y aunque encontramos 

opiniones en ocasiones dispares es importante notar que han visto en la religión un objeto 

de estudio sociológico, a saber, la influencia en las grandes masas como en los individuos 

de manera solitaria. 

Ademas, aunque la _religión se ha ido transformando con el pasar de los años, hoy día 

seguimos notando que causa gran revuelo este tema. 

Con estas.breves notllJ encontramos un objeto de analisis en la religión y como es que 

esto ha repercutido en el hecho que las personas lucharan por defender su libcnad religiosa. 

Por tanto analicemos bajo el siguiente capitulo como en nuestro país a afectado la 

religión y se ha hecho patente esto en las leyes. 



Capilulo 2. 

2.1 [\•olución dr la librr1ad dr cullo rn difrrtnlrs cullunu. 

Antes que nada es necesario comprender que es esa libertad de culto o religiosa; por 

tanto, sepamos a grandes rasgos cómo se define: 

"La libertad religiosa o libertad de conciencia significa. en 

principio, la ausencia de coacción que permita a la persona 

adoptar y prácticar aquella religión que le parezca verdadera, 

es decir, significa libertad para cumplir el deber moral de 

buscar la verdad y vivir conforme a ella El resultado de la 

elección hecha por la persona. que adopte una u otra religión. 

que la practique o no con regularidad, que su fe sea profunda 

o superficial, es algll que excede absolutamcme al ámbito 

juridico" :? 



La libertad de culto o asociación para fines religiosos ha ido evolucionando con el 

pasar de los aftas, toda vez que la primera impresión que tendremos de esa libertad es muy 

estricta ya que solo se permitió el ejercicio de una sola religión como llegó a ser el caso 

del catolicismo en algunos paises incluido el nuestro 

Posteriormente esa libertad se hace mas amplia y se permite que la persona decida 

por si misma que tipo de religión quiere y como la desea ejercer. Llegando así al tiempo 

presente con la garantía constitucional que tenemos vigente. No pensemos que con esa 

libertad o garantía marcada por la ley de nuestro país y la de muchos paises alrededor del 

mundo se ha logrado erradicar la intolerancia o incomprensión de miembros de la sociedad 

para con otras creencias religiosas. 

Es mas, hoy que tenemos esa garantía tan amplia, y aun asi seguimos viendo en 

algunos paises el ataque a los que piensan contra la religión mayoritaria de dicho lugar o 

región del mundo. Asi también tenemos retrocesos en esta garantia en algunos lugares del 

mundo como lo desglosare en este capitulo 

NECESIDAD l>E t:STAlll.ECER ESA GARANTIA. 

Una de las grandes inquietudes dd hombre desde tiempos ancestrales es la de 

e~plicar el origen de la vida Todo esto en virtud de su índole racional, no se ha 

conformado con percibir sensiblemente las cosas que lo circundan, sino que ha procurado 

indagar la motivación de las cosas 

lS 



La cuestión fundamental que el ser humano se ha planteado y que ha tratado de 

s0lucionar de diferentes maneras se ha planteado asi por algunos· ¿Cuál es el origen de lo 

. creado?, ¿El destino del hombre se colma con su sola vida terrenal o va más alla1 . 

El tratar de resolver esas interrogantes ha hecho que se formen multitud de 

doctrinas y escuelas filosóficas y reli¡:i1J.WJ. Por un lado, tenemos el materialismo ateo, el 

cual niega la existencia de un Dios y atribuye la creación de todo a la naturaleza, por otro 

lado, está el teísmo con el que se proclama la existencia de un Ser Divino, el cual creó todo 

lo que e.'Ciste. 

Esto ocasionó el nacimiento de un fenómeno especial -el religioso·, el cual intenta 

crear un conjunto de ideas o creencias arraigadas, ya con el pasar de los anos en los 

hombres de diferentes panes del mundo. incluyendo al más culto o al más ignorante. 

Apareciendo con lo anterior estructuras especiales, las religiones 

Podemos por tanto entender el nacimiento de esa libenad religiosa la cual no ha 

sido respetada por dos tipos de sujetos: los sujetos ateos y los que no son de la misma idea 

religiosa; dando lugar a la intolerancia religiosa la cual en ''º' del Doctor Ignacio Burgoa: 

"se opone a la naturaleza humana, puesto que. al eliminar la potestad libenaria correlativa. 

obliga al hombre a no actuar conforme a su fe, impidiendole. al mismo tiempo. la 

manifestación de Sil pensamiento en cues1iones filosóficas y teológicas tan trascendentales. 

como son las concernientes a la existencia de Dios, a los atributos divinos )' a l•s 

obligaciones)' deberes de la criatura para con Él, al 'cdar la libenad critica de principios o 

postulados que se dan como supuestos intangibles y I• imerpretacion de los documentos o 
;16 



hechos en que se haya manifestado la Revelación. En consecuencia, la libenad religiosa 

responde a la índole consubstancial del ser humano. y I'""' c1Kir"1rla 110 •'·' ra:ti11 m!.•dem 

lq cll! mu: .\·I! com·idc!rc! a 1111a clt.'tt•rt'1mada n:ús:11i11 nmw la ''t.'rdt1J,•ra t.'.\' J,•ctr tomo lq 

r1:qlmc.•Ult• Ül.\tituida fHJf /Jua como lo t'.\ vara 110.\otrw; la ,-rt."ilicma. rmt'.'i 1111a k rt•/igirud 

1w clrh,• llVJJOllL-'rJt• .m f't'llll dt• <JJ..Jí.Á!:J!' dt• wrlo pora la f?t''-"º"" '' tflllc.'ll .\t." 1m¡xmva. sino 

i11úmdirlc.• a hnw J,• ¡>s•r.ma.\·1á11 >' com·,·ncin111.•111n fc.•mímc!llo.\· é.\/O_,. "'''' ahunúdll c.•11 la 

ltiJtoric1 dt'/ crjstiani.\mo \'Clllci11á1kl11lo como In rt•bg1á11 <Jlll' nm rl rra11.u:11r.\o dd 11.:moo. 

Jc.•rO d1.• vrofe!'íjtin u11il\'fS(1/ ",Ju 

Con esta óptica en la que se nos deja ver que todas las religiones serán hasta cierto 

grado pem1isibles o tolerables cada una concebirá a Dios de una manera distinta, sepamos 

como ha influido en el pueblo mexicano esa libenad de culto y su diferente manera de ver a 

Dios; asl como su evolución y el por que de la separación de la iglesia con el es1ado, lo 

cual ocasionó una apenura a mas reli11iones y no solo a una como ya se \'enia presentando 

históricamente. 

" Bur¡;oo Oritmcl., l¡;mrio, Lµ Q;iQD1i.JI h!ll\\dwk>. 28'. Edíaón, l'omi.1. Mé,i«J. l'l'J6, p ~>2 
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2.2 Marco llislórico Nacional. 

En lo que loca a nuestro propio país; también se ha sometido a una lucha por ser 

mas extensiva esa libenad religiosa, quedándose no sólo en el aire esta transformación sino 

plasmándose en las leyes máximas de nuestra Nación. 

Tenemos que recordar que el territorio el cual poseemos ha eslado habitado por 

diferenles grupos culturales los cuales han rendido a ser politeístas en su mayoria. Y no es 

sino hasta la llegada de los españoles y su imposición de una nueva religión en los 

habilantes o ''indios" que empieza a haber una violación a ese derecho natural. Esa medida 

de restricción a ejercer otras religiones se manifestó durante mucho tiempo al esrablecer 

como religión única el catolicismo. 

La Nueva Espaila; como se conoció a ese territorio conquistado, Ji•< it!flumciado m 

gran medida por la Iglesia Católica )YI q11e rjació el monopolw de /m cremcim, además 

úe ser 1111 ejicleme auxiliar en el romml iú<'ológi<'o y del e1erncw del "º""'· Lo que 

ocasionarla infinidad de problemas tiempo despucs toda vez que su deseo vehemente de 

. poder seria atacado con la fuerza del Estado. 

La Iglesia de igual manera con "su estructura y su capacidad económica le 

permitieron. ser una entidad imponame de financiamiento Para los empresarios 

novohispanos tenia, además, una \inculación intima con los momentos mas imponantrs de 

la vida de los individuos: nacimientos. matrimonios y defunciones fataba presente la 
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Iglesia, también, en todo lo que correspondia a la expresión de religiosidad en México, 

pues era, como institución, la única a través de la cual se canalizaba este sentimiento"." 

Por otro lado, la labor educativa y de obras sociales se manifiesta en gran manera en 

nuestro país a través de esta institución. 

No es menester de este trabajo establecer y explicar todas las instituciones, sino el 

saber que existieron y que causaron con el paso del tiempo un conflicto en vinud de la 

manera como iníluyeron y como se presentaron las leyes de este periodo de la historia 

mexicana. 

A. LAS CONSTITUCIONES MEXICANAS. 

Estas nonnas supremas son de gran imponancia para un pais, toda vez que designan 

el rumbo de un pais o la manera de ser de una nación detenninada. Asi con esto sepamos lo 

que se ha decidido en esta Ley Mlixima en lo referente a la religión y al derecho a profesar 

la misma. 

CONSTITUCIÓN l'OUTICA Mt:XICANA 1824. 

" lnSlituto de tn\l:stii;.icion.:s Juridica~ctosji!Jko MC\j¡;yio, t'. Edición. Ponm. M.!.\l.."'O. 19'12. 
p.J. 
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En el Congreso Constituyente de 1823 a 1824 se presentaron fundamentalmente dos 

tendencias: la federalista y la centralista. Los representantes de la tradición, los que tenian 

que defender una posición económica privilegiada y el alto clero eran centralistas 

Sin embargo, una tercera corriente: La defendida por fray Servando Teresa de Mier 

en la cual se hace patente que la federación fuese lo mas centralizada posible. Aunque no 

perduró la misma ya que la corriente predominante era el federalismo encaminado por don 

Miguel Ramos Arizpe y don Lorenzo de Zavala. 

Esta Constitución, tal como fue redactada, tenia aspiraciones politicas rnits que 

otras cosas. No habia un solo articulo que salvaguardase las garantías individuales No 

existia un solo precepto que buscase resol\ er los problemas sociales y económicos del país. 

Pero en cuanto a rtli¡:ió11 esta decretaba lo siguiente 

"Comlifll<"IÚll di• lm ¡.:,tcttlm Umdm .lkricmku. 
11111/0 l. 

s,•cctcill l/11im. 
/Jt! la tll1cíó11 nu•xicJ.J1u1, -"" 1~·rr11orw y 1t•il).!1á11. 

J. l.a re/i¡:ló11 dt l<l 11<1cid11 maiet111<1 1•.1 y wr<i l"''f"'llmmmtt• la 11!!Jil!ru Clf'OJlcifl<'<~ 
romt11111. l.a 11ació11 la prolt¡:t por lq1!S sahlm y~mtm. y pmhih1• d <'Jerm·io dt rnalquler 

otrt1. ••
1
• 

En esta óptica, en la cual se nota el sólo uso de una religión manteniendo al margen 

cualquier otra doctrina si es que para ese tiempo la llegase a haber. es como empieza a 

vislumbrarse esa visión por lo religioso. 

"Tcno Rnmlrc1. FchP"'. I Oles Funsbn1<ntal~. t11n11.tw11. 2t'. Edición, l'omia. Mé,ico- tY'IK, p. 
t<.~. 



"A dircrencia de otras libertades específicas, que durante varias épocas históricas 

anteriores a la revolución francesa -usando como referencia a esta- se revelaron como 

un fenómeno fáctico, cuya idea misma dependía de la potestad publica. La libertad 

religiosa ni siquiera existió como mero hecho, es mas, la intolerancia en materia de 

creencias era el principio que se entronizó durante varias etapas de la historia, habiendo 

existido lo que se denomina romo religión de Estado." " 

CONSTITUCIÓN POUTIC.\ MEXICANA 1837. 

No fue la Constitución de 1857, de un color marcadamente rojo al proteger 

solamente a un grupo en particular o impulsor de la misma Constitución. Aunque hubo 

diputados de ideas radicales como Ignacio Ramirez. José !'.taria Mata, Ponciano Arriaga, 

Santos Degollado y Mclchor Ocampo, sus ideas no pudieron sobreponerse a las 

mayoritarias y acabó por dominar una tendencia moderada. 

Esta ley suprema no reconocía la liberta de cultos. no decretada la separación de la 

iglesia; no se atrevía a establecer el Registro Civil, ni nacionalizaba los bienes del clero 

Pero én cambio, consagraba el respeto a las garantías individuales mas no la libenad 

religiosa. 

La Constitución de 1857 contenia disposiciones que desagradaban al clero. La 

iglesia no podia administrar o poseer bienes rai.:•'S. Se suprimia el fuero cclesiistico Los 

aniculos 3 y 7 proclamaban la lib•nad de en~i\anza y prensa El aniculo S declaraba que 

~· 



los votos monásticos eran contrarios a la libenad del hombre y facuhaba por tanto a los 

religiosos para abandonar el claustro, si así lo deseaban. El aniculo 123 permitia al Estado 

intervenir en materia de culto religioso. 

UNA NOTA lllSTORICA INTERESANTE. 

Lo anterior no era nuevo ya que para 1833, Don Valentin Gómez Farias en su 

calidad de encargado del poder Ejccuth·o, lle\'Ó a cabo el primer intento de Reforma para 

con la iglesia católica. hecho con amplitud en México a través de varias leyes. 

"Farias, escribe Don José Maria Matees • historiador oficial de la Masoneria en 

México: era masón mexicano y de acuerdo y consecuente en los principios adoptados por 

el rito obró siempre" El ya citado historiador indica que en 1833 se efectuó una asamblea 

masónica en la que se aprobó que era preciso hacer los sacrificios necesarios para apoyar al 

gobierno en la lucha que tenia que sostener contra las clases privilegiadas, el clero y la 

milicia, en reformas que debian iniciarse por el rito y los hombrc-s del progreso 

Tales clases privilegiadas eran no la clase rica. sino el clero y la milicia Asi Gómcz 

Farias se empeila por realizar una reforma religiosa. educati\'a y militar. 

Esta reforma religiosa quería el sometimiento de la Iglesia a manos de un Estado 

que quería ser cada \'CZ mas poderoso. y tu\'o como antecedentes la re"olución francesa; 

las leyes antieclesiasticas españolas de 1s:o. la Constitución de 1824 y el acuerdo 



masónico del rito nacional mexicano, con el cual se planteaba desterrar las preocupaciones 

religiosas. 

Don Valentín Gómez Farias emitió varios decretos tendientes a: 

1. "El nombramiento de sacerdotes para los curatos vacantes, se debcrian hacer de 

acuerdo con las leyes del gobierno. 

2. Suprimir las sacristías mayores. 

3. Concesiones de 60 dias para terminar los cursos abiertos para designar parrocos. 

4. Concesiones al presidente de la república, de las facultades que los virreyes y 

presidentes de las audiencias reales tuvieron para el nombramiento de curas. 

S. Imposición de multas de 500 a 6000 pesos por la primera y segunda vez. y 

destierro y confiscación de bienes por la tercera, a los obispos y gobernadores de 

mitras que desobedecieran las leyes en lo tocant~ a nombramientos eclesiásticos. 

6. Las multas obtenidas del modo anterior deberian ser aplicadas para sostener los 

estableci1nientos de instniccion publica" '' 

En lo anterior se nota ahora una intromisión en demasía del gobierno sobre los 

procedimientos )' cuestiones netamente religiosas Notandose asi la disminución de 

personas encargadas de diseminar esa ideología religio.a 

Otras medidas tomadas: 

A. Desaparición de lo que se conoce como "coacción ci,·il para el cumplimiento de 

los votos religiosos". Esto era una costumbre consistente en que los superiores 



de las órdenes religiosas podían recurrir a las au1oridades ci,·iles para obligar a 

los religiosos a cumplir sus vo1os 

B. En cuan10 n los bienes eclesias1icos, el gobierno se incauló lo que penenccían al 

fondo con el que se sos1cnían las mi~iones de California y Filipinas 

C. Desaparecer la coacción civil para el pago del diezmo. 

D. Despojar de bienes eclesiásticos. Para lo an1erior hubo dos proyec1os. 

l. Se propuso que los bienes de la Iglesia se vendieran en subastas públicas. 

11. Para Don Jose Maria Luis Mora, la desamonización era un buen paso, ya 

que los bienes eclesiásticos, serian enlrcgados a los inquilinos, si eran 

fincas. urbanas y pagaderos en abonos; y las tincas rús1icas se 

fraccionarian y se venderian así divididas. 

La historia muestra que esta reforma NO pasó a mayores. ya que para 1834 Santa 

Anna regresa al poder y no permite la vigencia de dichas disposiciones. 

La Consti1uci6n de 1857 a pesar de esa marcada lendencia a dividir lo religioso de 

lo eslatal; usa la siguiente expresión: 

"C1m.1tit11c1ú11 "" 1857. 
Que~/ Cm1grc.-w1 t•strr1onlilKrr1tlJ ,.,,,1.,·t111~1Wlft• ¡,,, dt•L"fr!todo lo qtt~ .\·i¡.:114!: 

/':11 d tlOllthN d•• llfilJ y etHt la m1torick1d dd /'11.-/1/0 .11.,x1ru110. ( .... ) " 1• 

·'' Ahrnr AccnUo. C.1ftos. ll1\hlÓ3 d\ ~k\lco. 7' Edición. EdJ1onal Jus. M~~.:o. 1%7, p 222 
·" EsL1 c'prcsión asi fue escrita origiruln-cn1c 
"'T<m Rm111n-1. fehpc l"11'S fundJn~~~. 1!111~-l'l'JM. 21'. Ed1tioc1. Portia. Mc,1<0. l'l'Jll, p. 
(,t}f;, 



Ya.con la Constitución de J 857 se consagran algunas libcnadcs como indican sus 

anlculos 1 Y, 29. Pero no se contempla la libertad de cultos; solo se reconoce la facultad 

· de l~gislar en esta materia. 

"Se abre un periodo en el que se desconoce otra vez dicha constitución, toda vez que 

se produce una oposición muy fuerte a la vigencia de la constitución de 185 7, lo que da 

origen a la iniciación de la guerra de tres aftos, en la cual se establecieron gobiernos 

paralelos por pane de aquellos que sostenian al movimiento liberal, por un lado, y por el 

otro lado, los que se inclinaban al mo\imiento conservador." 

wFue el movimiento liberal el que perfiló lo que llegaria a ser la normatividad 

vigente tiempo después mediante el conjunto de las leyes de reforma que promulgó el 

gobierno liberal en Veracruz. y cuya vigencia se instaura a panir de 1859 . Reafirmándose 

como tal, con el triunfo que obtiene la rcpüblica en contra de la invasión extranjera y del 

imperio de Maximiliano". 31 

CONSTITUCIÓN POUTICA :\lt:XICASA 1917. 

Venustiano Carranza comprendió que la Constitución Politica de 1957 no había 

resucito las grandes necesidades que se habían planteando con el transcurrir de los allos 

Por tanto se necesitaba entonces crear UM nueva Constitución. Para tal tin publicó la ley 

electoral que lijaba las condiciones requeridas para ser Diputado lniuil es decir que las 



elecciones se hicieron escogiendo a los adeptos al régimen politice acaudillado por 

Carranza. 

El Constituyenle tuvo su primera sesión ordinaria el dia primero de diciembre de 

1916 y clausuró sus sesiones el 31 de enero de 1917. La historia de este congreso la 

escribió con gran seriedad y acopio de documentos Don Félix l. Palavicini. 

Es preciso hacer notar que "no se nota un progreso notable en el orden politice entre 

la Constitución de 1917 y la Constitución de 1857, adicionada con las leyes de Reforma 

bajo la administración de Lerdo. En lo que la nueva Ley Suprema se apunta una victoria 

era al abordar el problema social. Fue posiblemente la primera constitución del mundo que 

elevaba al rango de ley los principios que favorccian los intereses de las clases 

trabajadoras". n 

En lo que toca a lo religioso y esa libcnad de culto Carranza que por convicción 

política no queria exaltar el sentimiento c;itólico del pueblo mexicano propuso que el 

anlculo tercero fuera redactado de la siguiente manera " llabra plena libenad de 

enseñanza; pero sen\ laica la que se dé en los establecimientos oficiales de cduc;ición. y 

grnluita la cnscñanu primaria, superior y elemcnlal, que se impana en los mismos 

establecimientos" . 

.. Quirane Martin. Vi!jón 1'3norámjc;i ck L1 ll!l!O!Yjj.¡~'2· 6'. Edición. Ponú.i. MC\JCO, M~. p 2%. 
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La comisión encargada de dar un dictamen sobre el aniculo propuesto, declaró que 

era nefasta la influencia de la religión en la niñel.. Por tal motivo el Estado debía proscribir 

la enseñanza religiosa en todas las escuelas primarias. oficiales o paniculares. Ademas se 

insistió en que la iglesia era y había sido siempre enemiga del gobierno 

Después de muchas discusiones, el aniculo tercero quedó aceptado así: 

"Habrá libertad de enseilanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos 

oficiales de educación, lo mismo que la enseilanza primaria elemental y superior que se 

impana en los establecimientos paniculares. Ninguna corporación religiosa, ministro de 

algün culto o persona peneneciente a alguna asociación semejante, podrá establecer o 

dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impanir enseñanza personalmente en ningún 

colegio. Las escuelas primarias paniculares sólo podnin establecerse sujetándose a la 

,·igencia del gobierno". 

Cabe mencionar que aunque se llegó a ese acuerdo, en la redacción se nota una 

forma panicularmente diferente como lo indica Felipe Tena Ramirez. ya que en algunos de 

sus párrafos quedaron escritos como a continuación se muestra por mucho tiempo· 

"Art/c11/o J. /.a ~d11rodtin q11t i111/1<1Tl<1 d fawdo .. h·d~racui11. fawdo.<, 

M1111ícípfos- 1mduii a Ú••.v:irrolle1r urmú11íet1111mlt' 111&.n J.n fi1e11/1<1,k• d,•/ wr lmn1<11tt1 y 

fi1111~111urci m él, " la \'l":, ,.¡ ant<N' a Ju '""'"' y '" w11d,•11cw Ú<' '" .•ol1tluriJt1d 

e/,• crt:~11e:icu, crit,•r/O 1¡111.• orit.'llturá a didtd ~J"'""'~¡,;,, ·''-' mwt11.·1Hlrci /lt.>r cump/.:10 '~/e110 " 

H 
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c11alq11for doc1ri1'rc1 re//gio.'!41 y. ha.mdo e11 los res11l1ados del pru¡:reso cimtifico, l11cht1rá 

co/l/ra la_ lg11orc111c/~ )' su.v efectos; lm sen·idmnbre.~. los fi111alismo.1 y prej11icio.< .... 

11~ ltlS. corporaC:/011es religfosa.v, ml11iJ1m.1· de lrH cttl/O.<, lm sor:ieúades IHJf 

~~ccjout•.t t/111!, exé/11.~/\Yl o prt!domlna11tt!mt!llfl! r .. ~"J;c,111 act1,·itlade,1t ,:Jm:<1tnus, y /cu 

11.mciaclrmes o .rocleúoúes ligada< co11 la prop<1¡,'C11kia J,• c11alq11ia credo re/igio.m, 1111 

/111emmdrá11 eir fonira · alg1111a en pl11111e/es e11 c¡11e s.: imparta ed11mciri11 primar/11, 

s.:c111klar/a )' llOf/1111/ )•la dest/11ada a obrerm 11 a cam¡J.:si11os:"" 

Con lo anterior se prohibió a la iglesia católica -en virtud del articulo 3- el 

derecho de intervenir en actividades de lndole pedagógico. 

En el articulo 129 de esta misma Constitución conforme al proyecto presentado, que 

después fue el 130, se determinó que el númc'fo de ministros del culto religioso y la 

cantidad de templos serian determinados por el Estado. Sólo los sacerdotes mexicanos 

podrían ejercer su ministerio, pe.'O carecerían de derechos políticos y se les estaba vedado 

censurar al gobierno)' las leyes del pais. 

Además, este articulo resumió todas las tc-ndencias antireligiosas, pero mas bien anti 

iglt•sia ccittilicci, que ya se 1·eian venir desde la refomu de Juiirez del si¡¡lo anterior. Esto es 

al plasmar la esencia de las leyes de reforma en este apartado referente a religión Por tanto, 

es de tal trascendencia esta cuestión -la religión- que se considera aparte y se le da un 

enfoque delimitado como a continuación se l'e: 
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--------''_l~'WIW ~ ·11Ji10·0<f11~J ·1~~U"l1l'UJ!,..: 

\ll/1111.\11 JZ'/l1,1wo.1 11p1po,./ ou ·n11Jl'Jf11¡w1 "''-'"·'l'"·'I rn\' Je..,/ .1111,,111.1¡dmr• o 0/111/I 111· 

JO(.J 'num14'io1d 11•r .H-,.f 1m.w u1· ·¡1'Jf10.l\'.1)iun 1.1p~IJl'.l •'!' H>.ll/)(_J1J.l</ .\·,111m~1n.:n¡q11<1 \'tr¡ 
o¡d,lJ,tJd ,1¡0 •'f' 11!'1.1.11>.Jjill 1)/ ,1/Jl"J<./ OJ'_l~I U\i)I/ 

ll~Jl.'11·'/f./º uú1.1 l'.Jl'lf.l /l'llOl\.1)ÍJJc/ 0¡11111 /•'!' l"'l''/ltll ''! o,inrnn pJ,lf)J/ .f 0¡1111 pJ,l.\" ºf'!J,if.l.J 
,11!wp11o1-,..11,.,,,J,,p ''I ·'· ·'N'""'"k"'·'"' ·'"'·'"'''"'·"'' ~,,,,, 1u,,.J1m,./,·1¡1 ,,,,.,, ,,ru,4i11 .mh l"'l'!J0111t> 
lrJ '\'0/fll~l \'O/ •'f' \O.l/\lllllll \O/ o1f' /l'll.IOl\',1fiJJd 11:111'{1,"l\l/,1 1'/ 11 \"Opt>lll/\',1JJ l'O/llol/Uq:J1lf'/V/f,'l 

WJJ ll·' \Olf·"·''I \Olf'll/\',1 ,, ., .. ,,,,Dijo \O\Jll.) '"I "·' :.,,,,,,,,, Jl'f' wf Jr"NI "·""·'I _,,,,, N/IUPJI OJ/O 

J,1111h¡1111:1 p.111111UU.1J,11' ,,,. " l't\ll,"t<fup lW>.'ÚoJo ·~"''fll/l>.\,lJ .w <J..ll/OIU ll~'4"il(tll JOd 

·.O/t¡.111UI \tlJ,lfqo 11.1 \'fl.\IJl'llfJf' ,1f.il)/>l:l1.),1J llPlf""-l .u>¡d1u.11 \ti/ 1lJ' Jfl_IJ,1/11! 

/•' 1r:.¡ ·0¡>1.1/\"':_-{ Jo'!' "'ºl''"'-'•"lºf) /•'!' o/."1f'lllO.l .JtN.I 't1~1t.'1Jf1J,1qof) ;1p 11.um.11.1.1s IJ/ 1' .\'11!.J!/011 

pJl'f' ¡rfl(/J:mmw J'Pf'IJ1JJ1m n¡ 'op11."i11n11,1 1111 ,1p 01qw1D ,, nt1/1J/.1J ¡.ip o •o¡tl1u,11 t>.t.11111 

1111 t>.11/'/'Jt/ JI> Jl.J'[lJ 1111.,./ 0\"llUJ,"l(f OJlOI •'(/ '\Of)IJ,'í.JtJJU,l H1/ ,"1f' O.IJO .f '.\"0/</11t,l/ .\'0/ 1lp OJJ.\'f;i,l.J 

.1p r11q1J 1111 pm1.111 nu.1</ muu1u n¡ oft"I :11~>_1.ll\tN.Í\IJ' ,,,\·,1 ,1¡1 0111.1_11m¡d1Un.J ¡.ip p.Jl'J'!llJ CJ\11.' 

"f'm Jo</ m<.'<l ¡1u1 •'!' ""'"! 111¡111u .i 11ow1m1·"1' ·'!' mi.~/ o/i>q ·¡1~/ww11u ¡mptJo/111> tr¡ 
'\'PUi !r.011/J,1,\ :.11p .tº ,l/llllJ/11.1 /•'!' Of't1{11'JtltUU.ll1 ',1\",1.l ,,,,¡, OJJ\'111/W 1-1 Jt'i(.Í {'JO\'_l.\11 .w o,tqutv~ 
np<~L "U¡dw,11 opu.1):11 ¡.ip o.'iln.i 11 f'/\·,1 ,,,,¡, t'llO\'J,1tl 11¡ v 11!1111h ¡1'N(1.1.111mu l"'l'.IJOJllV v¡ 
,, o,'f,1111 ,1,,..-,1p ~111"·1.u> ·.r~1w n>111.i.1,, :,11p .1p rumm 11,1 ·o¡d1u,11 l'l'''" ,1p optJ:l.111.111,1 ¡3 

·01¡1r:> ¡11.\· • ..,111,lt.1.111,111.lCÍ .\"0/,1{qo \Of .1p .f ·o¡diu.11 Ol(Jlf' '"' '11\·o.1,"f.1¡,1.J 11111/tfl.1\'ll' .11qm· !t.",1..(;t¡ 

n1¡ ,¡¡/' 0111;t_11w¡dw11.J ¡.ip !'º!'"º"'" l>/ ,1111u ,1¡q1't\·11t>1.A,11 ·p .ip opv:t111.J11,l 1111 o¡tl1u,11 opt>l 

"·' J~qm¡ ,>q.y¡ ·o¡m11:¡ !"!' m1J.>1qon ¡11 .•m.>wm.1.•Jd ºP"·"i' '"'.''·"nu.>qo!) ,1p VfJVJo>J.1,>s 
V/ ,1,, <X._tlUJ,"I{/ 11/l\,l:J,111 ,1\' o:Jl/q~ul ,,, \OJJ,1/'[l> \º,l/l)JO/ l(J.l,lttll Ol/11.J /D Jt).l_lp.11J VJl1J 

'l'0.111.1/0d .\',lfl!f llo.) ,l\'.JIU.">o.\'lJ IJ.Jt'Jt/ Ol(J,1J,lf' 111 'tl.\Ul'Jt/ 111 'tl.\IJ.JIJ OJO.\ llf1Jf'l111/ 

011 .'Ol/.J,11'/0!) /o1/1 /fJJ,lU,1,'( 11,1 O 'Jl1/IL11/Jl')(/ ll,l \º,1/"1f'IJOllUI .\11/ ,lf' 'l'/l><f Jilf' lºi>/V/lt.llllVf'llltf 

1·,\f,1¡ n>¡ ,1p n.111.1.1.1 J,1.11"¡ 'tl\ot.'i1¡.i1 11prm."ir'Nlo1d n 01¡1i..1 ¡.ip .\·op11 11,1 !11 '1111111[ llil 
np.tnJ!l!il10.1 l1J't>.U.1d o u.11¡q~ul 11~m111.1111.1 ·11~1.J/lfH./ 11.1111111 ~•01¡11.1 .\·o¡ ,1p 1·0.11.r1111w .\'fr/ 

·om,111m:m11 .iod mmJ/Xilm .1,1.r 11111·,1.1,111 

,1~ 'OJ/11.l 1.1111b¡m1.1 ,1p UIJ,1/.\'!llllll /•1 l"OlllJ.l/.\',1/\' !r.O/lfll/} .\'Of11.1/l"':_-/ .\'O/ 11.1 J,J:JJ.1(.1 DJVJ 

'10/Jll.1 .\"O/ •lf' .\'tJJ/.\"lll_IUI ,,,, OIU/l~JIU OJ,llU!lll J;l 'fil/l).")(J/ ,\'~f>'Jf'/f11,1,111 SVJ 

l/(.:f,1< 'J1n11uu.11.•p ·'!' f'l>J/11.m/ "!"l"'·'I "Jtl"IUl>.'111(1 '°""''" .m¡ ,1p .\l>JllJV/.1°/!f,1¡ SIY/ 
·11,11.">lf' ,1\· tJIJ,1Jl111111/ ,1.1qo~ ,111/J .\',\\°,1/ .\11/ 11 .\'IJJ,l{llS ,1/ll;l1111'J:J,lJ!J1 lll¡UIJ/.f,1 i\" tl!J/.fiifrJ.Jc/ 

""" 11.1.1.1.1(.1 ,111b .\'11ll0\·Ji'Jd muo.1 .\"OptJJ,lf'/.\'ll()J upJ,l.\' .\'OJ/ll.1 .\'Of .1p .\'OJ/S'fll/IU l'W/ 

'.fl>f.\º"J!ff 
n1¡11J111wo11.1p .\1J\·w;1'1p1 .\·,111o!·''"'"J4"i11 n1¡ 11 v1111.."i¡11 pnp.11m10\·1,lfl .1.Jt1110.1,iJ 011 ,(.1¡ rr¡ 

'Ú/ V/ 
,1.,,l/'/11/\',l o.tllOUI ,,,, IUJ.1 ,111b .\'IJJ1,l(/ 1·v¡ 11 ·v11,l 11 ,¡¡JJJl/11/ ,111h ,,,, 0.fP.J 11,1 ',1Jl11/ IJ/ ·"'"" /11 VJ,1(iLf 

'll;Jl1.JJll0,1 ,1\' .111b \'íl110.1.111iil/l/" .\"11/ 11/cllllll:J ,lf' ,f f'l1f'J;J,\ J/,1,1p ,1p Of1llUOJtf ,1/lÍlllf!\' tr/ 
'llll(llq/J/ll ,.,,, 

.\"l>IU<IUJ '1>/ ,111b : .. ,,,,,,,, ,( tr' .. mtf 11/ llf'J(Hl·'I ,¡ '.1·,1.1',1¡ II>/ '"'' ItJf'flli>.\o1Jd .\"011//UJ,i/ so¡ /"1 '11·•!·' 
11.1p10 /11f> ,\',lf"'f'fJOJ/ltJ ,f !l"OIJ111J(}_l.1llllf \'O/ ,..,,, l1.J.'ll1l/,1(/1uoJ ll\,l.\'llJ.'1"11 "I ·11' 11nr 

1
.tDllO.\ºJit(/ 

m¡ .1p 1.1.11.1 opv¡I,1 l"I' m1.111 f!'l"•'I' ro¡ ,( ?/>:.¡ ·¡1.1¡.> O/llJ/IW.1 1111 .<.i n¡11m11¡JJVUJ 13 
·11;,>¡11b¡m1.1 ll(l/!ft¡.>J ll{'tl.11qll/OJd (} u¡~1,1¡,1.>¡q111.-,, f,\Í,1/ Jl>Plf' ""'""' ()// n1",1;,'f110.1 m 

·11p¡.mJ,1p,1,.¡ D/ ,1,, .fo1JIJ//!Xl/11 OU/0~ ll(lJDJqo "·'l'"f'fJO/lln 
.rpw,•p 11r¡ ·.1·,,(.i¡ m¡ 11,1/ú'f¡.1·,>p ,111b ll'.'/.111,\U,'l/I/ v¡ 'mu,i1xo1 m1¡¡df$ff' .( o.1·01,'1J/o1J 
01¡1c1 ,,,, 11¡J,1111w 11,• '"·"·'f.' ~·,1¡"'"P~f •·.iJ,>po<I .-o¡ 1> .ip11otl1·,1JJ0.) 'Of ¡ 0/11.?f/JI'., 



po//tico.1· 11aci1111<1h•.\, 11/ i1¡(11rm<1r .mhre uc·t11\ de lm a11wndad,•.1 dd ¡~1i1. o Je pamcuhire.\ 
lJllt! Se! ,,•/aciullt!ll dirt.•,·tan1'!lll1! co11 d fi111cio11am1,•1110 "'' las lllJllll1''UJllc.'.'i ¡nihlu:a.\·. 

IJ11••Jt1 e.1·1r/c1t1111ente proluhida /<1 for111ac1ú11 Je 111da dc11<• de a¡:r11padu11es 
po//ticcr.1· Cll)~I titulo te11¡:<1 u/¡:1111<1 1~1/<1hm o 11uhc<1cui11 """lc¡11iaa 1¡11e la rdaci<m<' con 
t1!¡,:1111c1 COl!fc!.'iiÓll reliJ:io:w.1. No /HXÍrtÍll et.'ft.'hrur.\,• l'll lo.\ /t!mplo.\ n.•1mw11t.'.'i dc! CCirticter 
po//tim. 

No />t.k.lrim ht!T•!tlczr I'º' .\Í, ni por 111IL'rfHi.wc1 /'1!f,\<111u. ni r,•c1h1r por 11111).:Úll tit11/o 1111 
mini.wro de c11ulquit..•r culto, 1111 mmut!h!t.• rx.·upado ¡x>r c11alq111t!ra t1.\ot:wcit)11 dt! 
/JfO/Xl~tlllda re!ligiO.\tl, o J.: flllt'.'i r.:lt}!IO.\Ol, (J d1..• ht.•11t'fkt'lldC1. /.O.\ 1"1111.'i/TO'i de! /O.'i cu/tO.\' 
tit!111.•11 incapaciclc.ul h·~,J/ paro sc.•r /11.•n•Jt•ro.\, por tl!.\tame1110, d,• !tu m1111.\"froJ J,•/ mi.'inw 

culw, o de! 1111 panicular con q1111..•11 110 lt.'11gc111 ¡J<1rt'lllt!.n:o dentro Jl'I cuarto grado. 
Lo.'i hh•nt'.\' mw:h/t.'.t o inmuc.'hlt•.\ dl'I cit.'"' o di• cL\tX..'im.·wnt.'.'i rdi>:io.\41s . . \t.' ft!J:irci11 

fX"" s11 uJq11isiciá11 ¡xir ¡x1r1ic11/<1r<'s. <"miform<' a/ 11rtic11/o 27 el<' t'.\IC/ Comtil11cúi11. 

'º 
Los procesa.,· por ilf{racciú11 " hu umeriore.'\ ba.w.t 111mct1 .'lt.'rci11 1·iM011 cm jurc1do. " 

En vinud del aniculo anlerior se reconoce la creación de nuevas religiones ya no 

solo de la calólica al no poder prohibir la formación de las mismas Pero marcando serias 

reslriccioncs para poder ejercer sus actividades llay que dejar claro que el articulo ya 

mencionado lendia a separar la Iglesia del Estado más que a legislar sobre una garanlla 

es~lfica, a saber, la libertad de culto o asociación con fines religiosos 

Por lo que hace a esa libcnad para profesar creencias religiosas, consagrada ya 

como una garantía en el primer apartado de la constitución )' en la cual se reconoce una 

libertad para creer en cualquier ideología religiosa y no sólo en la mtólim como había 

sucedido durante gran lapso de la historia de México; se consideró en el articulo ::?4 de 

nuestra cana magna lo siguicn1c: 

"A nimio U. li>Jo hombre t.'S librt.' ¡x1ru pmfesar la cr<'enci11 rl'l1xio.ll1 lJ11<' mci.> 1 ... 

uw11d,• )' f1'1/'CI ¡m1c1imr /1u Cl'remo11/a.<, ,/,•1w/01111.• o 1ictos J., t·11/1c1 ,,.,lf,..ctim, "" los 

"Tcn.i R;1minu. Fclip.:. Qp...ril, p. 87$-877. 



templo.V o en .m doí11idlio par1ic11/<1r, siempre q11e 110 comtit11J'Clll 1111 de//llJ o fi1/ta ¡iem1do.v 

por la ley", 

'Todo acto religioso de cu//tl p1ihlico deberá celebrarse prec/.iame/lfe úe/l/ro de los 

temp/0.1; /o.v cua/e.v 1!.f/aráu ,f/empre bajo la 1·/gencia de fll a11torldlld", '' 

"Tena Ramirt'I. rclipc, ~. p KH 

$1 



B. LE\'ES DE REFORMA. 

Cuando a rafz del golpe de Estado Benito Juárez abandona fa capital y asume fa 

presidencia de la república~ formando así su gabinete en fa ciudad de Guanajuato con 

Melchor Ocampo. Guillermo Prieto. Manuel Ruíz y León Guzmim. empieza un período 

imponante de la historia mexicana. 

Para el 4 de mayo de 1858 arriba a Vcracruz don Benito Juárez, donde acogido por 

el gobernador Gutiérrez Zamora, instaló el gobierno constitucional. 

Pronto surgió una imponante diferencia de criterio en el seno del grupo liberal que 

rodeaba a foárez; ya que Miguel Lerdo de Tejada y otros e'ígían que se expidiese la 

legislación reformista respecto a la nacionalización de los bienes de la Iglesia o clero Por 

su pane Melchor Ocampo distanciado en opinión a la de Lerdo, expresa que la reforma 

convertirla la lucha en guerra religiosa con gra\'e peligro para el gobierno, por fo que 

convenfa aplazarla hasta que estuviera asegurado el triunfo contra los op1,.itores políticos 

"Tal era la situación cuando llegó a \'eracruz don Santos Degollado, quien ,-enia del 

frente de batalla y el cual había atraves.ado fa Rcpubfica desde Colima hasta Tampico. 

Firmemente decidido por la refom1:i. CI inclino el fiel de fa balanza a Í3\'or de Lerdo Cinco 

dias después de su llegada, el 7 de julio de 1859 para ser mas e.,acto, Juárez y sus 

5l 



ministros Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Lerdo de Tejada expidieron el Manifiesto del 

gobierno constitucional a lo nación que contenía el programa de la reforma". 42 

A mediados de 1859, el gobierno Juaris1a expidió un conjun10 de disposiciones que 

son conocidas con el nombre generico de"Leyes de Reforma". 

Se comenzaron a expedir dichas leyes, a partir del 12 de julio de dicho año, 

precedidas de un manifiesto fechado cinco días antes, el cual lle\•aba las firmas del 

Presidente Juárez, Don Melchor Ocampo, Don Manuel Ruíz y don Miguel Lerdo de 

Tejada; dicho manifiesto acusaba al clero de haber sido el promotor y sostenedor de Ja 

sangriento guerra, -Guerra de Tres Años- y como consecuencias se expedían dichas 

leyes. 

Puede afirmarse que cslas leyes no fueron hechas por el congreso y por tanto eran 

anticonstitucionales y sin \•alidcz legal. 

ANTECEDENTES A LAS LE\'ES DE REFORMA. 

Ley Julircz. 

Cabe mencionar que esta ley es de nntes de Ja cilada reforma. ya que a "fines de 

1855 se estudió y aprobó Ja ley Juárcz. Ja cual obligaba que Jos tribunales eclesiásticos a 

que no conocieran de asuntos civiles. los cuales pasarían a manos de jueces ordinarios Por 

'' T""" R:mú1CJ. Fclip:. Oi>.J:il.. p. loH. 
j) 



01ro lado, se indicaba que él fuero eclesiástico - conjunto de leyes y tribunales de la Iglesia 

:- en los delitos comunes comelidos por clérigos y religiosos, era renunciable, es decir, que 

a aquéllos se les aplicaría el fuero si querían, y si no, serian juzgados por los tribunales 

ordinarios". u 

Cabe mencionar, que el citado ordenamiento no se discutió públicamente y fue 

disuelto por orden gubernamen1al. 

1.ey Laíragua. 

Esta obra de Don José Maria Lafragua, referenle a la prensa, que aunque decla 

prolcger la seguridad del gobierno, la religión y la vida privada. era desigual en su 

aplicación y daba motivo para que se aplicasen multas y prisión a los cdilores de periódicos 

indepcndienles o de oposición con lo que los únicos favorecidos resullaban ser los 

periodis1as al servicio del gobierno. 

Disminuida con esta ley la prenJ<a opositora; la prensa al ser\'icio de los gobernantes 

del momenlo 1u,icron oponunidad de adelan1ar una campa~a de preparación de leyes 

an1icclesiasticas que el gobierno iba a expedir. 

Ley 1.erdo, 

"Ahcir Amala, C:ulos. liU!Mo de Mé,j;o. 7'. Edición. Eduori.11 Jus. ~lt\ico, 1967, p. m. 



Ideada por el ·Licenciado Miguel Lerdo de Tejada y conocida como Ley de 

Desamortización 'de Fincas Rusticas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y 

Religiosas. 

01ro nombre que también recibió fue el de Desamortización de Bienes de Manos 

Muertas. 

Ésla iba no sólo contra los bienes eclesiásticos que pertenecían a corporaciones, sino 

también contra toda clase de propiedad corporativa o comunal de modo que en lo sucesi,·o 

tales posesiones tendrlan que dividirse en propiedades individuales, muy a tono con el 

capitalismo, enemigo de toda propiedad en comun. Los bienes afectados por dicha ley no 

estaban improductivos, ya que, o los integrantes de las comunidades los trabajaban o eran 

dados en arrendamien10 a otros; aparte de que de tales bienes salían los créditos que a rédito 

módico se concedían a quienes los necc\itaban, en una época en la que no había sistemas 

bancarios. 

Ley Iglesias. 

Elaborada por Don José Maria Iglesias. Esta \•ersaba sobre ob\·enciones (ganancias 

obtenidas además del sueldo) y derechos parroquiales; prohibiendo con esta ley que se 

cobraran éstos en los templos a quienes wlo tenian lo necesario para vivir. 



Cabe mencionar que estas léyes las cuales algunos las consideran Leyes de Reforma 

no lo son ya qu.e d'espués de ~criticar la fecha de promulgación; encontramos que son 

anteriores a la ·vigencia de la Constitución de 1857 y por tanto a la Guerra de Reforma. 

Lo que se enCÚentra aqul, es un antecedente imponante de lo que en el gobierno de 

Juárez ya se ve con gran amplitud, plasmado en leyes posteriores y que a continuación 

enunciaré. 



LEYES DE REFOR)IA ES PARTICULAR. 

l. Ley dr Narionalización dr los Dlrnrs t:drslásiicos. 

Es1a ley se publicó en julio de 1859. Bajo el "considerando" se da una abierta 

nega1iva a las cuesliones religiosas; ya que se acusa al clero de la guerra exis1ente al evi1ar 

el sometimien10 a la auloridad civil. 

Algunos de los lineamien1os són: el 1raspaso a dominio nacional de los bienes de la 

iglesia; la independencia de los negocios del Es1ado y los eclcsiás1icos; la supresión en iodo 

el pais a las ordenes religiosas; se prohibe la fundación de nuevos convenios y el uso de lo 

que se conoce como habi1os; objclos como los libros, impresos, manuscri1os y pin1uras 

propiedad de las comunidades religiosas pasan a fonnar parte de museos, biblio1ccas y 

olros lugares públicos; y por lo que hace a los conventos de religiosas. es lo único que 

sigue e.xisliendo. 

Como se hace ver, se dispone una separación entre la Iglesia y el Es1ado :\si 

lambién se habla de aquellas propiedades, las cuales son cambiadas de manos al llegar a 

formar panc del "lesoro de la nación". 

11; Ley de Matrimonio Ch-il. 

Publicada el 23 de julio de 18~9. !lace notar al ma1rimonio un comra10 civil, está 

enumera los dcr~hos y obligaciones de los que se casan, se prohibe la poligamia; marca las 
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edades mínimas en el hombre y la mujer para contraer matrimonio asi como el 

consentimiento requerido de los padres para los menores, tramites a realizar ante el registro 

civil; las causas del divorcio; y note un punto en especial; "ningún matrimonio celebrado 

sin las formalidades que prescribe esta ley, sera reconocido como verdaderamente legitimo 

para los efectos civiles; pero los casados conforme a ella; podr:in, si lo quieren, recibir las 

bendiciones de los ministros de su culto"." 

Con esta ley se pretendla evitar la fuerza que mantenía la iglesia sobre los 

matrimonios, como se hace ver con el aniculo 30 transcrito arriba. 

111. Ley Orgínira dtl Rtglslro Ci\·il. 

De igual manera en su considerando nos hace notar esta ley la independencia en que 

deben permanecer el Estado y la Iglesia. no pudiendo ya encomendarse a ésta, el registro 

que había tenido de nacimientos, matrimonios y fallecimientos de las personas 

Por lo anterior, se crea la fi¡,'Ura del Registro Civil y del juez del mismo. De igual 

manera se provee instrucción en cuanto al llenado de las actas respecti\'as. 

I\'. Dtcrtlo qut dtdara qut ctsa toda inltn•tnción dtl cltro rn los rtmtnltrios y 

cam11osantos. 

"Tct1J Romif'CI. fclip:. Qsú:u.. p <in. 



El presente decreto nunque no con la forma de ley; pero si de un instrumento 

jurldico administrativo. Juzgaba que al "serle imposible ejercer a la nutoridad la inmediata 

inspección la cual ern necesaria en los casos de fallecimientos e inhumaciones, hace que el 

ya citado busque evitar la intromisión <'Conómica en los cementerios de la iglesia. 

Los nuevos encargados de dichos lugares ser:in los jueces del registro civil 

Dicho instrumento jurldico, si permite la celebración de ceremonias religiosas 

dentro de los locales para sepultar cadaveres. Y en lo referente a todo lo administrativo se 

encomienda dicho trabajo al juez del registro civil. 

V. Drcrrlo qur drdara qur d(ns son frst(vos y prohíbe 11 11istrncia 00ci1l 1 las 

funelonrs dr la iglrsla. 

El presente se publicó el 11 de agosto de 1859. ES1e hace saber los dias que se 

considerarán festivos y que tenian vínculos a cuestiones religiosas. 

VI, Drcrrto qur drdara secularizado 1 los hospitalts y rstablttimirntos dr 

brnrOcrncin. 

Publicado en fecha 2 de febrero de 1861. ES1e documento bu~ó quitar la 

administración de hospitales y lugares de beneficencia a personas que fuesen pane del 

clero. Ahora dicha administración pasa a manos del gobierno 
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VII. Dtcrrto por ti que sr ntingurn rn toda la república las comunidadn 

rtligiosas. 

Esta disposición fue expedida el 26 de febrero de 1863. Tuvo como fin disponer de 

los conventos y una parte considerable de los recursos de los mismos con el objeto de 

establecerse en dichos lugares hospitales y alojamientos a los individuos y a las familias 

indigentes de los que pudieran fallecer. 

VIII. Ley sobrt libertad de cnllos. 

Esta ley es una innovación; ya para el 4 de diciembre de 1860 se publica la misma, 

pero aun se sigue con la tendencia de prot~ger rma sola religi<l11. 

Algunos de sus principios son: "proteger el ejercicio del culto católico y de otros 

que se cStablezcan en el pais~; con lo que se da prioridad a lo que ya se vcia en algunas 

~~stit~cione~ q~e ~ ~n ~anifestado en México, a saber, la de 1824. 

De la lectura de la misma se cnL11en1ra que \'arios de los articulos refieren a los 

ministros· del culto católico. Por otra parte, hace que los mismos se apeguen a lo espiritual y 

no_ a la intromisión en cuestiones politicas. asi pues los obliga a hacerse observantes de la 

ley.· 

Esta ley, en algunos ilc sus pri~ipios se scguirian pr=ntando en la Con•titudón de 

1917. 



C. REFORMA Al. ARTiCUl.O 130 DE 1.A CONSTITUCIÓN POl.iTICA DE 

l.OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Cabe mencionar que este aniculo precisamente - 130 Constitucional - emanado de 

la Cana Má.~ima de 1917. es "uno de los pocos aniculos que no sufrió modificación entre 

1917 y 1989, .. " toda \'CZ. "que forma pane de lo que ha dado en llamarse decisiones 

políticas fundamentales. Las más de ellas reílejan en forma clara el desarrollo histórico de 

la nación mexicana''. ., 

Algunos im·estigadorcs hacen mención primeramente de la razón de haber sido del 

aniculo aludiendo a las cuestiones históricas y de poder • pues: 

"El aniculo 130 intentó dar solución a un problema que en México tenia la misma 

antigiledad que la conquista. Se nos transmitieron también la vieja antinomia Estado 

Iglesia, instaurada desde la epoca de Constantino. asi como el problema de las onodoxias. 

el problema de la disputa por la verdad, de la imposición de la verdad En fin. se nos 

transmitió hasta nqui el problema de una Iglesia que se defendía de la llegada de la libenad 

religiosa, desde el momento en el que las posiciones que desconocían al Papa intentaban 

rci\'indicar las libenades de interpretación de la Biblia y de constituirse como Iglesias con 

la capacidad de recibir la inspiración Milicientc como para interpretar los libros 

0 lnstiluto~ fn\'esli~.:ion.:i Juridicu .. Cm11J.nKjón Po!íttcl~. 
Editad> por lnuituto de im..u1¡;oci011C> Jurid1os UN..\~l Mé,i<u. t•rio, p 373 



Por tanto el anlculo ya citado intentó solucionar todo ese i11nret1.\l1 y largo m1iflicto 

lristtlr/co, el cual sintetizó una solución que implicaba "reducir al mínimo la posibilidad de 

acción de In Iglesia, al grado de que no sólo no le parece suficiente ..... la solución de la 

reforma de dividir los asuntos entre los propios del Estado y los propios de la Iglesia, sino 

que llega, de hecho, a evitar toda posibilidad de que existan confusiones para efectos 

jurídicos y para la vida politice." 46 

Habiendo notado la razón de ser de ese aniculo. Sepamos porqué fue necesario 

volver a modificar el y mismo; esto en voz del que fue presidente de la república Don 

Carlos Salinas de Gonari. 

Para el Tercer Informe de Gobierno, el presidente de la república manifestó algo 

referente a la situación jurídica de las iglesias al expresar él mismo que en su discurso de 

toma de posesión, propuso modernizar las relaciones con las iglesias Y no solo él sino los 

panidos politices habían seilalado la necesidad de actualiz.ar el marco normativo. 

A continuación se indicó: "Recordemo• que. en ~léxico la situación juridica actual 

de las iglesias derivó de razones politicas y económicas en la historia y no de disputas 

doctrinales sobre las creencias religiosas, por lo que su solución debe reconocer lo que debe 

perdurar y lo que debe cambiar. Por experiencia. el pueblo mexicano no quiere que el clero 

panicipe en politica ni acumule bienes materiales No se trata de volver a situaciones de 

privilegios sino de reconciliar la secularización definitiva de nuestra sociedad con la 

efectiva librnad de creencias. que constituye uno de los derech<'S humanos más 

imponantcs". "Por eso convocó a promover la nue,·a situación juridica d~ las iglesias bajo 

""'Instituto de lnn:stipt"ionc:s JuridJClS..~~. 1• EdJct0n. Pornl.1. ~k"co. l'>-J2. 
p. IS. 
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los siguientes principios: institucionalizar la separación entre ellas y el Estado; respetar la 

libertad de creencias de cada mexicano, y mantener la educación laica en las escuelas 

publicas." ~1 

Con estas palabras hacia notar que ya lo pasado era historia para recordar y ahora 

. era tiempo de dar nuevos bríos a esta relación estancada con la iglesia católica en panicular 

por los problemas del pasado; y con otras instituciones religiosas en virtud de que se 

reconocía ya el derecho a profesar cualquier religión siendo algo que debemos notar; toda 

vez que este derecho ya lo consagraba la constitución de 1917, pero no había tenido la 

fuerza debida. 

En la exposición de motivos y la iniciati,·a de decreto se habla mas de esa reforma. 

y se manifiesta que con el pasar de los aftos nuestra sociedad ha ido evolucionando y 

transformándose en virtud de lo cual las normas jurídicas han tenido que ser adecuadas a la 

realidad. 

"Uno de los ternas que han permanecido inalterados desde 1917, es el relativo a la 

regulación jurídica de las actividades religiosas externas. La ausencia de su rC\isión no 

obedece a la falla de importancia de la materia Antes bien a pocas cuestiones les otorga el 

pueblo mexicano tanto valor como a sus creencias y prilctícas religiosas Probablemente por 

celo y respeto a ellas, en una !>OCicdad que aun cambiaba hacia una rn.is plena armonía y 

serenidad, así como por la larga y compleja historia que le acompail.1, el tema tal \ez haya 

por tamo pl"fl'ltanecido al margen de 101 quehaceres legislatirns, no obstante sus apariciones 
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en el debate nacional y a pe5ar de la propia transformación experimentada por la sociedad 

mexicana". 41 "~ 

Lo anterior hace reílexionar en la no modificación a lo que es el articulo 24 
' .·,,·,, 

constitucional ya que se permitió que la persona manifieste su preferencia religiosa como 

ella lo desee. El :Ú~bi~· estriba en cuanto a la relación Iglesia Estado principalmente y no 
- · ...... ·.~>,.' ·:~.-.«-": _ ... 

en cuanto a la libertad de profesar la religión mas deseada. 

· Y auriqu~ se dice que esta reforma busca reconocer la libertad de creencia religiosa 

ya que las ·~azones que se expresaron eran las de una sociedad diferente y con miras a la 

Aunque ya muchas confesiones religiosas existían. ahora se reconocen figuras 

jurídicas. A la vez se va ampliando esa garantía vedada por mucho tiempo; pero aun existe 

la incógnita de hasta donde se puede llegar con ese derecho constitucional y la nueva 

relación con el gobierno. 

1 loy existen paises en los que esta garantía constitucional esta tomando nuevos bríos 

o tal vez retrocediendo; ese derecho el cual ha ido ampliticandose en la sociedad mexicana, 

ha sido violentado de diferentes maneras a través de la historia universal 

,. LV Lc~isL11ur.1. (!ó1liw sk L11 rcíorui,a.;¡J~_wm!l~ d< la Cqn!!m!l'!ón Poliuct &: 10! 
~.li!Qill<;\h"IDQ!. Conm16n sk Rcgun..""11 .1n1mor ) Conccrl.'l.."IOn l\>huct. \t.;,Ko, 19'1!. p. !U 

LV Lq;isL11uro. lJ:2ru.\'il de la1 rcfoana1 >Wt!JOO<'> ' ~ ll i11 l 10 <k.J,ú:onlJ1!uq011 l'Qljuca de IQI 
Estad05 linid21 .. ~k~';!J1QI. Conm1on sk Rc~111'.11 lntrnor ) Co11mu .. "1ón l'olillCl, \!<""'· t9'1!. p. IJ. 



2.J Marco Histórico Internacional. 

El Derecho a asociarse religiosamente y la religión en si. han tenido gran iníluencia 

no sólo en nuestro pais sino en otras panes del mundo. Su iníluencia se revela en las 

diferentes etapas de la historia uni\'crsal en muchas maneras 

Con los siguientes ejemplos los cuales se explican someramente se hace notar la 

relevancia de la religión y ese derecho a profesar la religión que mas le agrade. Asi también 

se hace patente que la religión ha ocasionado problemas los cuales van desde la intolerancia 

hacia quienes no manejan la religión de la mayoría. 

Por tanto veamos como ha iníluido la religión en algunos paises sobre la gente y lo 

que se ha hecho para poder hacer que cada cual sea libre de adoptar o manifestar su 

ideología religiosa. 

ROMANOS 

Los cristianos al principio. fueron victimas de la intolerancia de los judíos Pero 

pronto se enfrentaron a la oposkión de otras esferas. Debido a que rehusaban adorar a 

dioses paganos o a gobernantes dhinizados del estado, los cristianos prímitims se vieron 

en conflicto con las autoridades centrales y locales del Imperio Romano 

" \'é:uc b E\posicion d.: ~tOlhos en lo rcfrn:ntc a Lu •Qui.u d.: b Rcfomu". 
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Con el transcurso del tiempo, llegó a ser un delito capital llevar el nombre de Cristo, 

y se dio muerte a grandes cantidades de cristianos. Las olas de persecución continuaron 

hasta 313 D.C., cuando, por razones políticas, los coemperadores Licinio y Constantino 

emitieron el Edicto de Milán, mediante el cual se estableció la tolerancia religiosa dentro 

del Imperio Romano. Con el tiempo, Constantino hizo que el "cristianismo" fuera la 

religión privilegiada del Imperio Romano ... esfuerzo intrépido por consolidar un imperio, 

que estaba en estado de desintegración, por medio de fusionar el paganismo y el 

cristianismo. 

Pero el "cristianismo" estaba dividido en sectas rivales. Dos ciudades, Bizancio (que 

luego se llamó Constantinopla) y Roma, afirmaban ser el hogar de la iglesia verdadera. En 

ambas existía la intolerancia para con los que diferían sobre puntos doctrinales. Los 

perseguidos habían \1lelto a convenirse en perseguidores. 

La ley canónica católica declara: "Sostenga con suma firmeza y no tenga la menor 

duda de que todo hereje o cismático ha de tener parte con el Diablo y sus angeles en las 

llamas del fuego eterno, a no ser que antes del fin de su vida sea incorporado en la Iglesia 

Católica y sea restaurado a ella". Además, hasta el día de hoy el juramento de los obispos 

católicos romanos declara: "Con todo mi poder perse¡,'llire a los herejes y les hare la 

guerra". Asi se incorporó la intolerancia en el modo de pensar católico Pero para justificar 

esta actitud, el Dictio1111ain• ti~ 71k'o/0¡:1~ C<11/u1/11¡11•• declara "Como guardiin de la 

\'erdad, la fe y las normas morales reveladas, la iglesia no puede tolerar la propagación de 

ninguna enseftanza que sea perjudicial para la fe de los fieles" 
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Asl la Iglesia Católica en muchos casos ha perseguido a los "herejes'", los ha 

sometido a juicio y los ha entregado a las autoridades seglares para que estas los castiguen 

'Die Nt!11• F.11cyt:lu¡xmliu Britmmiw dice: "En la iglesia imperial [después de Constantino] 

-especialmente después del emperador Teodosio, a fines del siglo IV- la herejía llegó a 

ser una transgresión criminal castigada por el estado. El que era enemigo de la iglesia era 

considerado enemigo del imperio también. Por eso los obispos que asistieron a los sínodos 

imperiales entre los siglos IV y VIII intentaron calificar de herejes a la minoría de 

disidentes y eliminarlo& como enemigos del estado". 

La iglesia también se valió de las autoridades seglares para mostrar su intolerancia 

hacia losjudlos, los musulmanes, los c.itaros y los albigenses (matados en masa durante una 

"guerTB santa" en el sur de Francia a principios del siglo XIII), los herejes y los protestantes 

europeos. Es cieno que la mayor pane de esta sangre fue derramada por la "espada seglar". 

Pero el Papa Bonifacio VIII, en su bula U11<1nr S<111c1wn, emitida en 1 Jü2. decretó que "la 

espada seglar" tiene que someterse a la "espada espiritual" de la i~lcsia y "utilizarse a favor 

de la Iglesia ... bajo la dirección del poder espiritual" (Jire ( 'atholi.- lcii.:1t'iopt•Jw, Tomo 15, 

página 126). Por eso la Iglesia Católica no puede librarse de la responsabilidad de la sangre 

que se derramó como resultado de su política de intolerancia religiosa 

En este breve apanado se establece que en Roma la intolerancia religiosa fue 

e.~traordinariamente apoyada por aquellos que se supone dcberian mas bien hacer 

conversiones pacificas o tolerantes con quienes no companian sus mismas ideas 

tl[OREOS. 
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El concepto de la "libertad religiosa" y el de la "separación de la iglesia y el estado"' 

casi no existlan en la antigüedad. A los gobernantes de la antigüedad frecuentemente se los 

consideraba sacerdotes de la divinidad principal o dioses mismos. Los pueblos 

conquistados o adoptaban los dioses de los conquistadores o éstos permitian que dichos 

pueblos siguieran adorando a sus propios dioses. De hecho, en muchos casos la gente 

adoraba a las mismas divinidades bajo diferentes nombres. 

Pero no fue asl en el caso de la nación judía cuando ésta fue conquistada. Después 

que la nación judía cayó en 607 A.C .• los gobiernos que acogieron a los judíos dispersos se 

enfrentaron al problema de tener entre sus ciudadanos una minoría religiosa que exigía la 

libertad de adorar a Dios conforme a las propias leyes religiosas de ellos 1,En que resultó 

esto? En muchos casos hubo persecución severa. No obstante, con el ad\'enimíento del 

cristianismo, los judlos aparentemente olvidaron lo que ellos mismos habian experimentado 

y se convinieron en á\idos perseguidores de los seguidores de Cristo 

Los hebreos o mejor conocidos recientemente como el Estado judio, creado en 

1948, heredó una situación religiosa muy complicada En la Tierra Santa ,·ivian y viven -

no siempre en armonía· varios grupos y corrientes cristianas A mediados del siglo XIX. un 

incidente en la Iglesia Beit Lejem (Belén) encendió una guerra con la panicipación de 

Turquia, Francia. Inglaterra, Rusia y el Piamontc (la Guerra de Crimea) 

!lay también en ese pals, musulmanes (sunitas y shiiitas), drusos, etc Israel debe 

velar por la seguridad y la paz de todos los ciudadanos, judios y no judíos 



El panorama religioso en el sector judio no es menos complicado. Dentro del marco 

·del Derecho hebreo, los judios se dividen en ashkenazim, sefardim, yemenitas y etiopes. 

Los judios, ashkenazim se dividen a su vez en mitnugdim y jasidirn; los jasidim, a 

su vez. están divididos se¡¡Un sus rabinatos. De Norteamérica y de otros paises han 

exportado al actual territorio de Israel a los judíos conservadores (aceptan la ley religiosa o 

Halajá, pero disienten en el significado del Shulján Aruj, que es aceptado por los judios 

ortodoxos: jasidim, mitnagdim y sefardíes) y a los reformistas (toman al judaismo como 

una filosofia religiosa. pero no aceptan la Hala ja o la ley religiosa) 

También llegaron algunos pocos miembros de los reconstruccionistas (una pequefta 

variante del reformismo) Para complicar el panorama ,;ven algunos centenares de caraitas, 

judios que se separaron del liderazgo judío en el siglo Xlll, que rechazan el Talmud y se 

atienen sólo a las leyes bíblicas 

Otra división entre los religiosos es aquella que los distingue en sionistas y jaredim 

(es decir, aquéllos que se han opuesto al movimiento sionista como fuerza política). Entre 

ellos la corriente Neturei Karta. 

Con el objeto de prevenir problemas, aun antes de crearse el Estado de Israel, los 

lideres del lshuv tomaron dos medidas de gran trascendencia histórica La primera fue 

menester mantener la vigencia del sistema legal de la época del mandato brit.inico, en el 

sentido que las leyes relacionados con el eslalus civil (casamientos, divorcios, adopciones), 

estuvieran en manlis de tribunales religiosos faa decisión era pedida no sólo por los 



religiosos judios, sino también por los cristianos, musulmanes y drusos, además que era un 

sistema que coincidia con el carácter espiritual de Tierra Santa. 

La segunda medida que fue tomada, llego a ser un acuerdo no escrito entre judíos 

religiosos y laicos, titulado en latin Status Quo. Este acuerdo dejaba la situación existente 

entre los religiosos y laicos tal como existía en Eretz Israel desde la epoca del mandato. 

Los problemas que asi se solucionaron fueron transitoriamente. la kashrut (comidas 

según las normas religiosas), sistema que se instauró en el ejército, en las. instituciones 

nacionales, etc. Mayormente, este punto no provocó grandes problemas, aunque hubo 

oposiciones, principalmente en lo que respecta al consumo de carne de cerdo, deseada por 

algunos elementos de la población laica. 

La legislación civil religiosa también provocó disgustos y oposición, que fueron 

salvadas con un sistema de leyes paralelas, que ofrecían soluciones laicas; por ejemplo el 

caso de la ley conocida por la sociedad como 'iedu:i betzibur' (conocida en público).· que 

arreglaba el estatus legal de parejas que, no pudiendo vivir juntas de acuerdo a las leyes 

rabinicas, pÓdian tener una normalidad legal. 

Otro punto de discordia que provocó el S1<11m Q1m fue el de la locomoción pública 

en el Shabot y festividades. En realidad, también el St<1t11s Q1w da una solución parcial al 

problema, pues no existe limitación o loccimoción privada (uso del automóvil panicular) y 

en cuanto a la colccti\·a existen taxis colecti\ os que hacen el recorrido interurbano y taxis 

urbanos. Esto encarece mucho el precio pero no impide la movilización Además la 1ona de 

Haifa tiene rnoviliz.1ción colccti"a en esos días. pues la tenia antes de crearse el Estad.i. 
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Los primeros SO años del Estado de Israel fueron muy dinámicos y un acuerdo 

como el ~)11111s Q110 es muy estático. De ahi que han surgido problemas nuevos o se han 

·agudizado las anteriores, y todo esto reclama una urgente solución. 

La población judia de Eretz Israel en 1948 fue de 650,000 personas; la actual pasa 

. de. S millones. Al crearse el Estado no había, prácticamente, judíos conservadores y 

reformistas, pues estos grupos en esa época, en su gran mayoría no profesaban el credo 

sionista. Esto comenzó a cambiar con el paso de los años, y se crearon comunidades de 

esta5 corrientes, las que fueron y son totalmente combatidas por el elemenio onodoxo, ya 

: sea éste sionista o no. 

Curioso es observar que esta posición es mayor que la que tienen con los socialistas 

y marxistas ateos judíos. La c.x URSS, se trajo centenares de miles de no judios al país, 

casados con judías o judíos, que no conocieron ningún concepto religioso del Derecho 

Hebreo, agudizó el conflicto entre ellos y el rabínato. 

Los conser\'adores y reformistas, al seguir normas m:is liberales, agudizaron su 

conflicto con los onodoxos. siendo apoyados por la izquierda israelí 

La onodoxia, por su pane, se opone a una conversión r:ipida dd elemento no judío, 

los conservadores y reformistas tienen en esto una posición diametralmente opuesto Esto 

está provocando un confliclo gra\e que 1ratan de e\'itor círculos de 1odas las idc:ologios El 

ex minis1ro de Finanzas Laacov !\cernan logro ciena fónnulo de tronsacción en las 

conversiones que seria apoyada por todas las corrientes religiosas, aunque la mayoría de los 
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rabinos onodoxos aún la impugnan. Este problema y otros similares se han agudizado en 

varias ocasiones. El elemento onodoxo ha impedido la oración de reformistas y 

conservadores según sus costumbres en el ~tu ro Occidental, además les impiden 

incorporme a los consejos religiosos municipales. 

El problema de las conversiones tocó también a la comunidad judía etiope, muchos 

rabinos han desconocido su origen judío, pero en honor a la verdad la gran mayoría los ha 

aceptado y sus hijos estudian en colegios e instituciones religiosas onodoxas. 

La lealtad frente al Estado de Israel es otro de los problemas que enfrentan 

onodoxos y laicos, pero debemos aquí recalcar que, en primer lugar, la discusión está entre 

el onodoxo sionista y el que no lo es. El sionista religioso no sólo reconoce al Estado de 

Israel, sino que está en la primera fila de los que defienden sus derechos 

Las unidades combatientes de elite del ejercito de Israel están en gran parte 

integradas por jó\'enes religiosos sionistas Los asentamientos ~n en gran medida poblados 

por judíos religiosos, que han demostrado un fuerte idealismo sionista Pero, por otra parte, 

los onodoxos no sionistas \'en a Israel como un Estado de judios y no un Estado Judio. Por 

ello, no usan los símbolos externos del Estado (bandera. himno, ele ), y una gran pane de 

ellos trata de eludir su SCf\'ÍCÍo militar. Esto pro\'oca una reacción muy fuerte contra ellos, 

que es uno de los factores de la tensión que existe en Israel con el problema religioso 
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Este problema se centra principalmente en el que tienen los jóvenes que estudian en 

las academias religiosas (ieshivot). Los religiosos sionistas han encontrado fom1as para 

cumplir sus deberes nacionales sin afectar sus esludios religiosos, en cambio los religiosos 

no sionistas han ulilizado un privilegio destinado a un corto número para ampliarlo en 

forma exagerada, no para mantener el estudio, sino para evitar el ser•icio militar de sus 

jóvenes. En un pals en guerra, donde desgraciadamenle se sacrifican jóvenes por la Patria, 

la actitud de los ortodoxos es generalmente censurada por la mayor parte de la población. 

Por último, otro punto de discordia que el Status Q110 no puede evitar es el de los 

~~nílictos en los ,barrios mixtos religiosos y laicos. La familia laica es generalmente una 
·,•.". '1" 

.fá.milia con dos o tres hijos; la religiosa es una familia más numerosa, generalmente con 

cuatro o mAs hijos. 

De acuerdo a las leyes del Stmu.< Quo, deben haber barrios de car:icter religioso y 

barrios de carácter laico. Debido al mayor número de hijos, el religioso tiene problemas 

mayores para conseguir una solución habitacional en un barrio religioso y por ello compra 

depanamen10 en un barrio no religioso Al crearse un nucleo grande de religiosos en un 

barrio laico, piden estos condiciones de vida apropiadas para ellos. como la construcción de 

sinagogas, colegios, etc., y esto choca con el elemento laico que desea en su barrio tener sus 

propias condiciones. 

Últimamente este problema se ha aliviado en algo al crearse asentamientos y 

ciudades en Lehuda, Shomrón. Au y Ramal 1 ta gol.in. donde el elemento religioso 

73 



encuentra facilidades para una \ida religiosa cómoda y también puede defender su ideal de 

Eretz Israel. 

La activa vida política y jurídica influye en la relación entre religiosos y laicos en 

Israel. 

Hasta 1977, los partidos religiosos apoyaron al gobierno socialista del Mapai, y por 

ello fueron menos atacados por la izquierda israelí. La derecha Israelí en su mayor pane 

, formada . por los tradicionalistas demostró siempre una actitud tolerante frente a las 

' exigencias religiosas, Los panidos religiosos apoyaron al gobierno del Mapai pues éste les 

pem1itió crear instituciones, fonilicar la educación religiosa y dirigir la polilica interna de 

los ministerios del Interior y Asuntos Religiosos )o 

!IO El Minislcrio de Asuntos Religiosos pro\rc s.cn1c1os rchgJOsos a la pobl3c1ón de Israel ) ucnc Lu 
siguicnlcs funciones· 

a) Reuniones con los conc1l1os religiosos 1Los. con~1hos rchg10!0\ a la dclcµc1ón rcprcscntati\-a del 
Ministerio a ni\ el local) ucncn la f1mc16n de sa1pc-(\1sar IJ ~""'lCl.1 de K..1ihruth en su Junsd1CC1ón )' d.v 
m.;mtcmmicnto y scgui11ucn10 3 los 11"1.1lnmo111os.. s.m;1t::o~~u.) bal\os ntu.1lcs a.\i como umb1en proportion.v 
dtcdrns de la Tor.i. E\ccpto en las gr.mdcs cmd.1dei.. t:11nb1én s.: puede pl'O\CCT "' L1 cotmuudJd loc:tl de 
\otri:tdos scnicios rcl1¡!1osos. actu.1lml"11IC c\15olcn en lsr.icl litJ conc1l101. 01os conal1os operan 00)0 la ley de 
Scí\iCJOS Rchgi050S) p.1rJ apnX\u Lu rac1hJ.1dC\ OC\.'C'\.'\03\ pru-J llevar J cabo IO\ \Cf'\ICIO\ rtllgi~ 
b) Asistcnc1.1 fmanacra a los ~~hn·a\ p.u~ Jpo~:ir c:I C\fuJ10 de la TorJ. rtnO\Xlón ~ consam.~on de 
in.uituc10~ de estucho de b Tod 
e) PLmc.1ci6n ~ n\l\tcnc1J fuun1.,cr;t r-ua IJ comtru..:c1ón ~ rcnovac1on de Lti. suugO~l\ ~ de lm bou\os 
ritu.1ks 
d) ~L1nlet111tucn10 del orden publico. !.upc-r.1\..:mdo. protc}!1crJo ~ s..1ha~u.ud.lndo 10\ \..11110\ lug.~ 
jud.11cos 
r) PL1ncación nctl\ 1dw!C\ ~tr.1 cnS4~r l.1 Tora al puhh..:o en ~cncr.il. promO\ 1cndo ~11\ 1dldcs rchl!!1o...as 
Orr,.11111:.cic..:1. unpkmcnlJetOn ~ p.uu..:1~11.,(ln de orpnu;1c1000 en rontra de L1 d1!iw.:mruru...,on 1'C'h~1os.J 
IU M.:uucmcndo la 1r.>d1.:1m de l.1 rehi:1on 1ud.i;1 como man~ra de' 11.1.J. 
h) Ccn1ficando la ~n.1nc1J dd Ka\hrut en l.J \1J rúhll.:a ~en Ll\ 1m1.11u..:100C\ ofü:1.ilcs 
1) A~ud.11\rlo ¡x1ra nuntcnc:r el culto de l\I .. 'anO\ s,m¡x"K rt11i:10\01 oo Jud101. en br..cl 
j) Proporcion.u rJu;x1011 rch!O~l !.upkthi:111.1na p.1rJ aquellos no pn' 1kguJos en bJmO\ pobr~ 
1-) Pro\~Cndo ar1icul0\ 111lL1IC1 p..lr.1 l01o llUC\l~ 1nm1¡:r.11UC\ C U\\ltll..._-1000 cdu .. ::U1\l\ 

1) Aro~ar .11 Supremo R.lbuu10 de l!.TJ~I 

m) Apo~;tr Ln con~ r.1b1mcas son p.1n.: dd \l~tcm.:.1 C\tll...11 Jt,Ji..:ul. ~ \u Í.1\.--ult.t.1 JlUl~hXlOn..11 son los 
111.11nmomos. d1,urcios de Judios.. C'\lJtus ptr1o01ul. cu.\tN13. cnirc ocr.u.. oa.u cona 11cna1 compctcnoa 
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En 1977, con el ascenso del likud al poder, los partidos religiosos se adaptaron mas 

a los partidos de derecha, lo que provocó una critica cada vez más severa por parte de la 

izquierda y acrecentó la enemistad entre el sector izquierdista y los partidos religiosos. A 

medida que han pasado los anos, esa hostilidad se ha ido acrecentando y el problema 

religioso ha tomado un carácter más grave y mas religioso 

En los últimos tiempos se ha percibido tanto en la izquierda como en los sectores 

más religiosos un deseo de limitar una hostilidad y de buscar más los puntos de unión que 

Jos puntos de conílicto. 

Al ser uno de Jos paises con mayor efervescencia religiosa Israel; ya que es aquí 

donde convergen las tres principales religiones del mundo: la judía, Ja cristiana y Ja 

musulmana y dado que las tensas circunstancias que imperan sobre la convivencia diaria 

entre Jos devotos de estas tres religiones. también se producen fricciones entre ellas; por Jo 

que en 1984 el Estado de Israel decide crear un sistema judicial único en su género; y éste 

en respuesta a la efervescencia religiosa puso en operación los llamados tribunales 

religiosos cuya función será la de dirimir las contro,·ersias en materia religiosa y en 

cuestiones de la personalidad jurídica de las personas 

p.imlcla con l<X ¡111¡:.'ld<X de di•tnlo ) por lo unto sus r<s<>lu.:1ona .on compkmcnL'kl.u ) •po)"'1.ls por el 
sistctn.1 judu:tal CI\ il. 
n) Sisic:m.1 d&..1>'ut.imcnul de rc,:1~ro ES1c dcparumcnto dcpcndtcntc de dicho ~tm1i.trno rc~1~ ~· wpcni~ 
:1 mis de~ ~icd.Jdc1. rch~1os..u alrededor del '""1Í\ ~IC'da.;1111c: rccomcnd.1'..'"loncs ~la oflmu del C1ud.Wno 
Minisiro pu.."dc rc~1~r.u o uund;u c;in...--cbr ti rq:nlro di.:- llccn;a.u de w..;u:dadn. :Hí como tambiCn tutuhLV 
ccmcntcnos y Ju1ori1.u L1 constf\K\.,6n de CUJJ10S de punfic.-.c1on Ho) en d1.;1 m el Eu:ñ> de lsrxl cUstm 
tres tipos de wx1ctb.ks \Ol:11.'d.ldc1 au1ónorn . .is l' K•bbtU1•ml l\J'S irupccto~ del dcp.vumcnto r.upcr.iun 
las rcfcrid.Js so;1~ Ellos uWpn el ru'd .1l~·w1.n ron~· J.lrtdcdor del p;1i1.. IO\ cco..,hO\ rcllgiMM ~ Lts 
soc1cd.tdcs apiroLu ~ioshJ\ 1111 ) l.t cahd.ld de: l<M sen 1c1~ de las d1kn:n1cs so.,-,cd.lda, n1 como bmbacn 
insp.."'Ccion.1n los ccmcn1c:n0\. cuartO\ de punfkxion ~ hmpc:1a 
o) D1d10 d..iianamcnlo adú.1 alpm.u 'cccs ~orno arbauo m dn.pulJ.s mtrc bs chlcrcrucs M:cicd..lda scgUn el 
pro..'"C'duniL"1110 que c:u.1bk1"~" LH runc:s 



Esta nación de igual manera ve en la religión algo que causa conflictos los cuales se 

estilo intentando dar solución de diferentes maneras, y conciliando las diferentes opiniones 

que pudieran tener los sujetos. 

FRANCIA. 

En la primera mitad del siglo XVI, Francia era una nación próspera y populosa. El 

auge económico y demográfico vino acompailado de intentos de pnicticar un catolicismo 

mils espiritual y fraterno. La gente deseaba una Iglesia menos rica y mas santa. Algunos 

clérigos y doctos humanistas planteaban reformas religiosas ante los abusos de las altas 

jerarqulas y la ineptitud del clero regular. Uno de los religiosos que defendían la renovación 

era el obispo Guillaume Bri\onnet. 

Bri\onnet alentaba la lectura de las Escrituras entre sus diocesanos de Meaux. Llegó 

a patrocinar una nueva versión francesa de las Escrituras Griegas Cristianas, aunque cejó en 

su empeilo al convenirse enseguida en blanco de las iras de la Facultad de Teología de la 

Sorbona (Paris), guardiana de la onodoxia católica No obstan1e, Bri\onne1 contaba con el 

amparo de Francisco 1, rey de Francia de 1S15 a 1547, que a la sazón fa,·orecia las 

reformas. 

Ahora bien, el monarca toleraba la critica al catolicismo en tanto no penurbara el 

orden público ni la unidad nacional. En 1534, cienos e~tremistas protestantes fijaron 

caneles en los que denunciaban la misa como idolátrica y hasta cla,·aron uno en la puena 
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de la alcoba real. La reacción de Francisco 1 fue cambiar radicalmente de actitud y lanzar 

una intensa campai\a para erradicar el protestantismo. 

En breve hubo ejecuciones de protestantes en la hoguera Salieron del pais muchos 

humanistas y sus panidarios, asi como seguidores del incipiente protestantismo. Se instauró 

la censura de libros y el control de la docencia, la edición y la impresión 

Consciente de que había que refonnar la Iglesia Católica desde dentro, un concilio 

de obispos se reunió en diciembre de 1545 en la ciudad italiana de Trento. Segun la obra 

Hi.\'/oria úel 1m111do m la Edad Moder11<1, de la Universidad de Cambridge, "el efecto 

general del concilio [fue] [ ... ] fonalecer las manos de los que se hallaban decididos a 

desarraigar el protestantismo". 

Hanos de esperar cambios, muchos panidarios de la refom1a en el seno de la Iglesia 

Católica se adhirieron al protestantismo. En tomo a 1560, un buen número de aristócratas 

galos y sus panidarios se unió a los hugonotes (protestantes) 

Todo ello enfureció a los poderosos jerarcas. asi como a las masas. de la Iglesia 

Católica. Por instigación del cardenal Carlos de Lorena. Enrique 11. hijo y sucesor de 

Francisco 1, promulgó en junio de 1559 el Edicto de Ecouen. cuyo propósito C\prcso era 

erradicar la "infame canalla luterana". El edicto desató en Paris una campai\a de terror 

contra los hugonotes 

Semanas después falleció Enrique 11 a consecuencia de las heridas que sufrió en un 

torneo Le sucedió su hijo, Francisco 11, que a instancias de la familia Guisa renovó el 

edicto que condenaba a mucne a los protestantes que no abjuraran de su fe Al ailo 
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siguiente murio Francisco 11, y como el sucesor, Carlos IX, tenia 10 años, asumió la 

regencia su madre, Catalina de Medicis. cuya actitud conciliadora no era del agrado de los 

Guisa, que estaban decididos a exterminar el protestantismo. 

En 1561, la regente organizó un coloquio en Poissy, cerca de París, con teólogos 

católicos y reformados. En el edicto publicado en enero de 1562, Catalina concedió a los 

protestantes la libenad de congregarse fuera de las ciudades, medida que suscitó la 

indignación católica. Asl se dispuso la escena de los sucesos que ocurrieron dos meses 

después, la mencionada matanza de protestantes en un cobenizo del municipio de Vassy. 

La camicerfa de Vassy fue el detonante de la primera de ocho guerras religiosas que 

hundieron a Francia en una vorágine de matanzas mutuas desde 1562 hasta mediados de los 

años noventa. Si bien est11b<111 en j11ego 11.<1111/o.v de ort.k11 socio polítko, el h<111o de .<turgre 

1e11i1111na motimcltln eminmtemmte religiu .... 1. 

Después de la batalla de Dreux, en diciembre de 1562. que segó 6.000 vidas, 

concluyó la primera guerra de religión. La paz de Amboise, firmada en marzo de 1 563, 

otorgó a los nobles hugonotes cieno grado de libenad religiosa, aunque limitaba sus lugam 

de euho. 

"La segunda guerra tuvo su origen en los temores hugonotes a una conjura c;itólica 

internacional". señala la obra 7111! ,\'t11• f)1<.,r:lt1f"-N1U Hri1111111u-t1. EntC1nces no era raro que 

lo~ magistrados católicos ahorcaran a ciudadanos solo por !>et pro1e;tan1es En 156 7 hubo 
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una intentona hugonota de apoderarse del rey Carlos IX y su madre, Catalina. hecho que 

desató el segundo connicto. 

Después de referirse a una de las batallas más sangrientas, la de Saint·Denis, librada 

a las afueras de Parls, los historiadores Will y Ariel Durant comentaron: "Francia se 

preguntó de nuevo qué religión era aquella que llevaba a los hombres a semejante 

camiceria". Poco después, en marzo de 1568 se firmó la paz de Longjumeau, que reconocia 

a los hugonotes la misma tolerancia relativa de la paz de Amboisc. 

Los católicos, indignados, rehusaron aceptar el acuerdo, de modo que en septiembre 

de 1568 estalló la tercera guerra religiosa. Fue seguida de un acuerdo de paz que hacia 

mayores concesiones a los hugonotes. Se les cedieron varias fonalezas. entre ellas el pueno 

de la Rochela. Además, se designó para el Consejo de Estado del rey a un imponante 

príncipe protestante, el almirante Coligny. Nue,·amente, los católicos se enfurecieron. 

Un ª''º después, el 22 de agosto de 1572, Coligny iba caminando por las calles de 

Parls, del Palacio del Louvre a su casa, cuando sufrió un atentado del que logró reponerse. 

Los protestantes, furiosos, amenazaron con vengarse implac,,blcmenle si no se hada 

justicia de inmediato. En un consejo privado, el jo,·en rey Carlos IX, su madre Catalina de 

Médicis y varios principcs decidieron eliminar a Coligny. A fin de evitar represalias, 

también ordenaron el asesinato de todos los pro1cstan1cs que se hallaban en Paris para la 

boda de Enrique de Na\'llrra, protestante. y la hija de Catalina, Mar!!arita de Valois 
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La noche del 24 de agosto, las campanas de la iglesia de Sain1-Gem1ain-I' Auxerrois, 

siiuada'frenlc al Louvrc, dieron la senal de que comenzara la ma1anza. El duque de Guisa y 

sus hombres irrumpieron en el aposento donde dormía Coligny, lo mataron, arrojaron por la 

·.yenÍIUla el cadáver y luego lo mutilaron. El duque católico dio esta consigna "Matadlos a 

.. ·t~d~s; lo orden~ el rey". 

Carlos IX falÍeció en 1574 a la edad de 23 ai\os, y le sucedió su hermano Enrique 

lll. 

Entre tanto, la jerarquía católica azuzaba a la población contra los hugonotes. El 

clero de Tolousc cxhonó a sus fieles: "Matadlos y saquead; somos \llestros padres Os 

protegeremos". Las violentas campanas de exterminio dirigidas por el rey. los parlamentos. 

los gobernadores y los capitanes scnlaron el ejemplo que imi1aron las masas ca1ólicas. 

Pero los hugono1es comraatacaron A los dos meses de la ''Noche de San 

Banolomé" iniciaron la cuana guerra religiosa En los lugares donde superaban en número 

a los católicos destruyeron imágenes, crucifijos)' altares en las iglesias católicas, y llegaron 

a \'ener sangre. "Dios no quiere que se c.'ima ni ciudades ni genle", dijo Juan Cal\'ino, 

caudillo del protestantismo francés, en su lkd<1m<'1C'H1 ¡.,re1 ma11r.•11<•r /c1 ,..,,,¡.,.¡~,., J~. 

Se sucedieron otras cuatro gucmis de religión. La quin1a 1em1inó en 15 76 al fimm 

Enrique 111 una pu que concedía a los hugonotes plena libenad de culto en 1oda Francia 

Pero la ultra ca1ólica ciudad de París se rebeló y expulsó al rey, a quien consideraba 
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demasiado conciliador con los hugonotes. Los católicos formaron un gobierno de 

oposición, la Santa Liga. capitaneada por Enrique de Guisa. 

Por último, en el octavo conflicto, la guerra de los Tres Enriques. el rey Enrique 111 

(católico) se ali6 con su futuro sucesor, Enrique de Navarra (protestante), contra Enrique de 

Guisa (católico). El monarca logró que se asesinara a Enrique de Guisa, pero él mismo cay6 

victima de la agresión de un dominico en agosto de 1589. Así, Enrique de Navarra, que 

diecisiete ailos antes se habla librado de la "Noche de San Bartolomé", subió al trono como 

Enrique IV. 

Dado que era hugonote, París se neg6 a acatarlo. La Santa Liga católica organizó 

sus huestes por todo el pais para luchar contra él. Aunque el soberano ganó varias batallas, 

cuando los cat61icos recibieron refuerzos de Espafta acabó abjurando del protestantismo y 

conviniéndose a la fe católica. Tras su coronación, el 27 de febrero de 1594, Enrique entró 

en París, donde el pueblo, c.'hausto de tanta guerra, lo aclamó como rey. 

Asi concluyeron las guerras religiosas de Francia, tres decenios largos de matanzas 

mutuas de católicos y protestantes. El 13 de abril de 1598, Enrique IV publicó el histórico 

Edicto de Nantes, que rcconocia la libertad de conciencia y de culto a los protestantes. 

Según el Papa, el edicto era "lo m:is malvado que ¡xxlia imaginarse. [pues) concedía a toda 

la gente la libertad de conciencia, que era la peor cosa del mundo" 

Por toda Francia hubo católicos que c1eycron que con el edicto el rey había 

quebrantado su promes.a de defender su fe La Iglesia no descansó hasta conseguir, cuí un 
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siglo más tarde. que Luis XIV revocara el edicto, Ío que suscitó una persecución de los 

hugonotes aún más implacable. 

A fines del siglo XVI, la prosperidad de Francia se habia desvanecido. Medio reino 

habla sido asediado, saqueado, e.~torsionado o devastado. Los soldados exigian demasiadas 

cosas al· pueblo, lo cual desató miieltas del campesinado. La población protestante, 

diezmada por ejecuciones, matanzas, expatriaciones y abjuraciones, entró muy mermada en 

el siglo XVII. 

Todo indicaba que los católicos habían ganado las guerras de religión en Francia. 

Hastiados de las matanzas en nombre de Dios, muchos franceses se hicieron irreligiosos. 

Fueron los precursores de la denominada orientación anticristiana del siglo XVIII. 

La revolución francesa se 'io ante el dilema de si habia de permitirse la libre 

constitución de asociaciones con fines religiosos, entre otros toda vez que la religión habia 

causado graves problemas. El 13 de febrero de 1790 la Asamblea Constituyente de Francia 

suprime «para siempre» las congregaciones religiosas de uno u otro sexo. El 13 de 

noviembre de 1790 la Asamblea reconoce a los franceses ·el derecho de reunirse 

pacíficamente )' de fom1ar entre ellos sociedades libres'. Pero ni la Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano del 26-08-1789 ni la Constitución de 1791 reconocen 

la libenad de asociación con fines religiosos. Tampoco la reconoce el testo de la 

Constilución de 1793. 



En nuestros días, se han expresado dudas respecto a intentos recientes hechos por el 

gobierno de Francia para fijar y reforzar leyes en contra de lo que define como 'peligrosas 

sectas religiosas" 

El profesor Jaéques Robert (ex miembro del Consejo constitucional de Francia) el 

. equivalente a la Corte Suprema en los Estados Unidos, presidente del Centro frances de 

·reyes comparativas, profesor de Ley pública en el Panteón de parís Y presidente honorario 

de la Universidad de Paris dice que las leyes criminales fueron suficientes para tratar con 

actividades ilegales, sin necesidad de tener leyes dirigidas espceílicamente a los grupos 

religiosos. 

"Lo que se necesita hacer es seguir las leyes que tratan con las actividades 

criminales y castigar a quienes quebrantan tales leyes" dijo el ya citado profesor. 

La palabra 'secta' en Francia es negativa y peyorativa en su asociación, Y la opinión 

pública en el pais esta fuertemente en contra de algunas minorías religiosas por razones 

históricas ya expuestas con antelación. Sin embargo, distinguir entre religiones 'aprobadas' 

y 'no aprobadas' es contrario a los principios de libcnad. igualdad Y fraternidad 

Se sabe sin embargo de ataques a religiones es~¡r.cas en estos tiempos por 

considerarse sectas peligrosas que pudiese atentar contra la ,·ida de los ciudadanos 

franceses. Lo cual \lllnera el derecho a reunirse con fines religio~s así como ha e\presarsc 

ya que hoy dia es consagrado dicho derecho en este pais 
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EX URSS. 

Para rastrear la historia de la religión en la Unión Soviética, uno tiene que seguir las 

huellas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Esta ha sido, con mucho, la religión más prominente 

del pais. 

Esa Iglesia tuvo su comienzo en el ano 988 D C. cuando Vladimiro el Grande de 

Kiev fue bautizado en la rama ortodoxa oriental de la religión cristiana Se dice que se 

convirtió de su religión pagana para conquistar a su esposa Ana. Ella era la hermana del 

Emperador del entonces dominante Imperio Bizantino. Ese imperio tenía su capital en 

Constantinopla, la sede principal de la Iglesia Ortodoxa Oriental. 

Vh1dimiro le dijo a sus súbditos que todos tenían que someterse al bautismo como 

cristianos ortodoxos. Cualquiera que no lo hiciera sería considerado un enemigo del Estado. 

Asl, desde su comienzo, la Iglesia Rusa fue respaldada por la fuerza seglar. Cuando el 

Imperio Bizantino se derrumbó en 1453, la Iglesia Ortodoxa Rusa fue declarada 

independiente del control de Constantinopla 1-tás tarde, el principal caudillo religioso en 

Moscü fue hecho un patriarca igual al de Constantinopla. Sin embargo. en 1692 Pedro el 

Grande abolió el puesto de patriarca, controlando él mismo la Iglesia Y en 1721 la Iglesia 

Ortodoxa Rusa fue hecha oficialmente la Iglesia Nacional. 

A medida que pasaba el tiempo, la Iglesia llegó a estar cada \'ez mas estrechamente 

unida con el opresh·o gobierno de los zares Estos mismos e\igicron que la gente 

obedeciera a la Iglesia Ortodoxa Rusa e hicieron que fuera ilegal el con\'ertirse a otra 



religión. Los zares y la Iglesia egoísta se combinaron para mantener al pueblo en la 

ignorancia y la pobreza. 

Pero en marzo de 1917, grupos políticos de ideas liberales organizaron una 

revolución y derrocaron al zar. Con el zar derrocado, la Iglesia Onodoxa Rusa vio una 

oponunidad de independizarse del control estatal. Y el nuevo gobierno pro,·isional animó 

esos esfuerzos. En agosto de ese ano memorable se restauró el puesto de patriarca. Con un 

nuevo Patriarca, Tikón, y una nueva libcnad, se pensó que ahora la Iglesia llegaría a ser 

mas poderosa que antes. 

Entonces, a principios. de 1918, el gobierno anunció la completa separación de la 

Iglesia Onodoxa Rusa del Estado. En aquel tiempo los comunistas se apoderaron de toda la 

propiedad ~lesiástica. Adcm6s, se prohibió la instrucción religiosa en las escuelas. Y 

. : cesaron tÍxl
0

0.s los pagos del gobierno a las Iglesias. 

En !locos anos, bajo la dirección de Lenin, el comunismo conS(llidó su poder sobre 

Rusia y otros territorios adyacentes. 

Para el 30 de diciembre de 1922, se declaró en existencia la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.). Esta llegó a integrar quince rcpublicas )'a abarcar casi la 

sexta pane de la superficie terrestre Esta federación se distinguió entre muchas cosas por 

ser el primer Estado en tratar de erradicar del pueblo la fe en Dios 

Los gobernantes comunistas se vieron enfrentados a pueblos que tenían una 

variedad de creencias religiosas Por supues:o. la Iglesia Onodoxa Rusa era con mucho la 
K.S 



religión más grande. Pero había muchas otras, especialmente en los territorios que más 

recientemente llegaron a estar bajo el control comunista. 

Todas estas religiones se preguntaban acerca de su posición con relación al nuevo 

gobierno. Muy pronto lo habrían de saber. Todas iban a ser golpeadas con plena fuerza por 

los gigantescos vientos de cambio que comenzaron a soplar desde noviembre de 1917. 

Vladimir Lenin, primer jefe del Estado soviético, quien consideraba, con sus 

escritos de principios del ano 1900 que: debería haber tolerancia religiosa. Cambió su 

postura una vez que los bolcheviques lograron asirse del poder; y se hizo claro que el 

gobierno consideraría a la religión como una enemiga y tratarla de enterrarla. 

En su tratado U.:/<11/oiuhlp uf 1111! Work~rs' l'arry to Ud1J.,~r111, Len in dijo lo siguiente 

de un célebre personaje, pues citó sus postulados: 

'La religión es el opio de la gente'(pueblo) aunque no fue suya en si esta 

declaración Lenin se apegaba a estos postulados; y es la piedra fundamental del concepto 

mundial del marxismo en el asunto de religión El marxismo considera 4ue todas las 

religiones e iglesias de la actualidad, todas y cada una de las organizaciones religiosas, 

siempre son órganos de las fu~ (enemigas) burguesas reaccionarias " 

Tras el fallecimiento del patriarca onodoxo ruso Tikón en 1925, el gobierno 

prohibió a la iglesia elegir sucesor y lanzó un ataque antireligioso 



El nuevo gobierno promulgó un decreto declarando que todas las tierras, incluso la 

propiedad de las Iglesias, eran ahora propiedad del pueblo (en realidad del gobierno) Esta 

decisión preparó el camino para la confiscación de la propiedad de Iglesias más tarde. 

Otro decreto declaró que todos los ciudadanos eran iguales prescindiendo de la 

religión que profesaban, o de si no profesaban ninguna religión. El resultado de esto fue 

perdonar y promover el atelsmo. 

Estos pasos fueron solamente pane del asalto. Babia de venir mucho más. Desde el 

punto de vista del gobierno era vital lo que se necesitaba hacer a la mente de la gente, 

especialmente a la de los jóvenes. La primera constitución en 1918 había declarado "que se 

reconocla el derecho a la propaganda religiosa y antireligiosa a todos los ciudadanos." Pero 

en 1929 se enmendó la constitución y se eliminó el derecho a la propaganda religiosa. 

Aunque se retuvo 'el derecho a la propaganda antireligiosa,' se permitió solamente 

el "derecho a ¡mif~·"'r la fe religiosas, lo cual es para meditar sobre lo que se nos ha dicho." 

La legislación de 1929 fue muy perjudicial para la religión Prohibió a todas las 

religiones el hacer ninguna obra social, educacional o caritati\'a Limitó a los grupos 

religiosos a los edificios que las autoridades les habian asignado. :\o podian hacer nada 

para esparcir su religión. Y puesto que ahora a los ni~os solo se les ense~aba el atcismo en .. 
las escuelas, las perspectivas de largo alcance eran sombrias para la religión 
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Bajo el gobierno de Josif Stalin , la Iglesia Onodoxa sufre persecución -única 

permitida por el Estado-, y para 1939 solo se contaba ya con tres o cuatro obispos 

ortodoxos y algunos templos. 

Pero de la noche a la mailana se produjo un cambio notable. En 1939, la Alemania 

nazi invade Polonia; hecho que desencadena la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 

Í 94 ·I, ~lemanla reaii~Ó un ataque contra la URSS lo cual hace pensar en la ca ida de esta 

última en vinud de que los germanos estaban a las puenas de Moscú 

Desesperado, Stalin emprendió la movilización nacional para la lucha, denominada 

por los rusos la gran Guerra Patriótica. Dicho mandatario era consciente de la necesidad de 

realizar concesiones a la Iglesia con el fin de granjearse el respaldo popular ya que multitud 

de ciudadanos mantenian su devoción. Con la colaboración de la Iglesia, el pueblo ruso se 

movilizó para responder a la agresión y logró en 1945 una aplastante victoria sobre los 

alemanes. A su vez el gobierno ruso suspendió el ataque contra la iglesia y el número de 

templos onodoxos aumentó a 25000, y el de sacerdotes a 33000 

Con el paso del tiempo los lideres soviéticos no abandonaron su meta de erradicar la 

idea de Dios de la mente del pueblo, toda vez que con el Primer Ministro Nikita Krus.:hov 

se realizó de 1959 a 1964 una nueva campaila antirreligiosa que redujo a menos de diez mil 

los templos existentes. 



Por lo que hace a otras religiones como: la Iglesia Calólica Griega y las Iglesias 

Protestantes. Al servicio de seguridad del es1ado (KGB), le in1eresaba su vigilancia 1oda 

vez que escapaban éstos grupos de su conlrol o vigilancia direc1a. 

Con el paso de los años los grupos religiosos que siguieron manifeslando sus ideas 

religiosas fueron deportados y desacreditados por medio de filmaciones o películas cortas. 

En diciembre de 1989 Mijail Gorbachov se reunió en el Vaticano con el Papa Juan 

Pablo 11. El periódico soviético "l'ranla" publicó los siguienics comentarios de Gorbachov 

sobre ese diálogo: "Tuvimos una conversación profunda y significativa. [ ... ] Hablamos de 

religión y de asunlos relacionados que cslán en marcha en Europa. el mundo y la Unión 

Soviética". /, 'Os.,en'f1tore Romano, periódico oficial del Vaticano, informó que Gorbachov 

dijo al dirigirse al Papa: "En la Unión Soviética viven personas de muchas confesiones: 

cristianos, musulmanes, judíos, y budistas entre otros. Todos ellos tienen el derecho de 

satisfacer sus necesidades espirituales, por lo que en breve se adoptará en nuestro país la 

Ley de Libertad de Conciencia". 

En armonla con estas palabras, en septiembre de 1990, el Soviet Supremo aprobó 

una ley de libertad de conciencia, cuyo articulo 3 dice: "En consonancia con el derecho de 

libertad de conciencia. todo ciudadano decide por si mismo su conexión con la religión, 

tiene el derecho de pnlcticar cualquier religión. individualmente o en compañia de airo~ o 

de no pnlcticar ninguna. asi como de exprCS.1r y di~eminar sus convicciones a éste 

respecto." 
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Ya más recientemente se publicó en la Unión Soviética el pro)'ecto de una nueva 

constitución en la cuál su aniculo 52 declara: "La libenad de conciencia. es decir, el 

derecho de profesar cualquier religión y ejecutar ritos religiosos o de no profesar ninguna 

religión, y de conducir propaganda atea, ha de ser reconocido por todos los ciudadanos El 

incitar a hostilidad y odio sobre bases religiosas estara prohibido." 

En este pais también se manifiesta un auge en esa libenad ya que de prohibir 

totalmente el ejercicio de las religiones o atacar a quienes tuviesen afinidad por 

determinadas manifestaciones ideológicas se ha logrado una apcnura al hacer que los 

individuos apliquen su derecho natural a practicar o no la religión que más les agraden. 

90 



Capilulo 3. 

3, t Constitución. Politka de los Estados Unidos Mnlranos 

La constitución hoy vigente en nuestro país se ocupa de va.riedad de asuntos y de 

entre la gran variedad de ellos; la libcnad religiosa o de culto es uno de especial interés; ya 

que se reliere a dicho tema nuestro máximo ordenamiento; desde una óptica histórica, 

haciendo que dicha garantía se vea con matices poco usuales. 

En nuestra Cana Magna la manera de tratar el asunto religioso en diferentes ámbitos 

de la vida de los mexicanos. 

Lo anterior lo notamos en algunos aniculos, a saber, el 3, 5, 24, 27 y 130. Pero 

nosotros únicamente nos referiremos a algunos de los ya mencioll3dos. 

Por lo tanto, ocupémonos de algunos de ellos. 
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h).· Ohtmer prel'lamellle, ,.,, catb.1 cmo. la 1111tori:aciú11 <'X/Jfesa dd JH1</er 
púhliw, e11 los t•'rminos que e.11ah/e:ca lt1 ley; 

Vil.- /.as 1111iwr.'iiJaJe.\· y hu d1:mú.\ ill.\lilllcitmes de! eJucaciú11 .rnpt•rior a 
/a.1· 1¡11e la ley otor¡:11e 11111mwmia. 1mdrá11 lt1/11c11/tmly /11 res¡Hm.\11hilid11d de ¡:ohem<ir.w a 
.>/ mismas: rea/i:arán .111.> fi11e.1· de ed11mr. im'l!Jti¡:ar y difi111d1r /11 c11/111ru de amerdo co11 
los principios Je f!.\'ff! '1rtii·u/o, rL•s¡Jt.>ta11Jo '" /Jht•rtad Je ctitt•Jru c..' "'''t'.\llJ.!ac1ú11 y d1.• lihrr: 
e:cumc:11 y dí.'i.C:ll.\'iú11 Ji: hu idt•cn; dc..•1,.•rm111arci11 ·'·"·' plalll'.fl y proJ,:ramcu; fijarán los 
tc!rmino.\· de i11¡:r,!.m, prnnux.·1ó11 y pt'rmwttmi·w di! .m pc.•r.f01k1l acud,:mico; y udmilll.\trorán 
.m ¡>Cltrimouio. !.tu rdacume.\· lahon1h•s, tamo dt.•I ¡x•r.\m1al accult!m1co nmw tl1..•I 
mlminíMrali\vJ, .n• 11ormará11 por d apartado A Jl'i artie1tlo J l 3 d,• c.'.''ª ( 'rm.\llt11c1ún . ... ,, lo.'i 
1Jr111i110.> y co11 lm mrl<l11/id11d.:s que .:.11ahlr:rn la fry F,•dm1/ dd fraha¡o co11fum1<· a /11.> 

ct1rac1i:rislica.s propicu dt! 1111 1rah<.~jtJ "'·\/"''-'"''· dt• ma11t•ra CJllt! co11c11t•rd ... •11 ,·011 la 
munnom/a, '" /lhatcu.I dt1 cciti:dra "' im~.\ll):dcián y lo!i fi11t.•.f d ... • fu." 111.\lil11cw11t.'.\ a qui! &.'.\fa 
fraccirl11 "" refiere, y 

1711.- ¡.;¡ Cm1¡:re.WJ de la (/11ió11, m11 d fi11 dr wufimr y wonlmar la 
ed11cac/ó11 "" tot/11 la //ep1ib/ica, e:rp.:dmi las leyr" ,,,.c,•samu. de.'1i111~/m " dwrihuir /11 
fi111ció11 >ocia/ educatim entre la Fed.:mció11, los fa111Jo.1· y lm .\/1111ic1pius, a fi.¡ar las 
t1portacio11i:.\· t'cnnómicas corr"'·"P'''u/ii:111 ... ·s a e.\f! Ji:n·1cio p1ihli1.:o y c1 JdJa/ar l<u .fC111cio114!S 
11plice1hle.r 11 /0.1· ft111cimk1rio.r 1¡11e 110 c11mpla11 " 110 ha¡:cw rnmp/ir l<u dispm1cio11es 
r.:lati1m-, lo mismo que a trl<lru aque/111.t q11e /a.r i11frilya11. " 

Bajo el citado artículo, el cual se ubica en el apartado de garantías individuales; se 

relaciona la educación en nuestro pais. 

Pero antes sepamos algunas cuestiones históricas referentes al mismo. Toda vez que 

la educación P.ública .en Mé.,íco se ha dividido entre el rcgímen de libertad y un sistema de 

control estatal a lo largo de la historia; en el que se ha prohibido la intromisión de la 

religión. 

Por lo que hace al Colonialismo la educación se imparte por la Iglesia y el Estado io 

que hacia 1·cr en ocasiones "un contenido esencialmente religioso que proscribia toda 

libertad de enscftallZA. El control eclesiástico y ci,·il se ejercia sobre los libros de te,to. los 
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mentores y la did:ictica en general y su principal finalidad consistía en la defensa de las 

doctrinas católicas que eran la base de la unidad politica del Estado Español" " 

Esto como una inclinación sobre lo religioso, estuvo muy presente por un largo 

tiempo. Pasando por la reforma Juarista. Hasta llegar a nuestros días la pelea fue férrea ya 

que ambas entidades pelearon por obtener dicha educación exclusivamente Viendo la 

imponancia de dicho tema. Nuestro máximo ordenamiento jurídico hoy establece pautas 

para saber si es estatal o libre de cuestiones religiosas, la educación en el país. 

Es necesario recalcar que en vinud de la pugna Iglesia contra el Estado; en tiempo 

de la Reforma Juarista, se decidió vedar la intromisión de la religión católica y de otras 

confesiones en el aspecto de la panicipar en la educación. Permitiendo asi al Estado el 

· dominio total de dicha área; esto entre comillas, toda vez que hubo grupos religiosos que 

simularon funciones culturales y asl llegaron diferentes personas primeramente d;indoles un 

conocimiento bAsico o clases de alfabetización Un ejemplo claro fueron los "Testigos de 

Jeho\·á," quienes para mayo de 1946 fueron registrados como pane de un grupo de 

alfabetización." 

:~ Bur¡:o.1 Onhucla lt:n.icio. l.d11.!1mmtias lnd1\1d11.1!0, 2x• Eiliaón. Pomn ~tc,1ro. 1'>%. p .&Jl~ll 
· • Adcm.'\s de m'!llnnr ;t la ~ente en l:is cnsct\.i.rv.is de la D1bha. se cmprcnd.io un.1 camp.u\1 de .1lfabr.:t:i1.lC1on. 
en oonfomtid.1d ton los C'\l<llutos de L1 Tom: del \'1l!l:t Por con\1~'U1cn1c. el 17 de nu~o de l'>-'6. Lis 
a11torid.1dcs rcg1suaro11 un ccnlro de L1 Torre dd \'1~J p.Lr.1 1mp..m1r cb\C1 de .1l(Jbct11:..:1on L.n dmgL1 JO\o! 
~t,tdoi.ido 

Lis attlond.ld~. mlcrc1.1d.1s en prnnlO\ cr b alfat'IC111~1c1611. \11n11m\traron h~os &: le\ to p.1r.1 las clase\ 
P<Xtcriom1cn1c. cu.1ndo la Soctcd.ld \\':1h:h TO\\Cr 1mpnnuó en C\p.lf\01 el folk10 lr1Tn,/,.1 .1 l..·1·r .\· f"\Cn/'!¡r. \.o: 

ut1l116 C\lc Lu aulond.iJcs .1)!r:idcc1cron l.~ IJOOr En unJ cart.1 ron fcdu Jd 2 ~ de enero de l 1X-.t1. 
c\prcs.;lIDn .. Por acucnJo del C Dan."CIOr Ckn~r.il. me compb.:c fch.:1Lu a C\.1 H ln\lllu,100 1 J por L:a 
coopcr.¡c1ón JX1lnót1c.1 que \lene pra,undo en tcd.1 lJ Rcpúbh.:a a.1pu(:blo1k1r:ldo 1 1 0¡.:ilJ que no dc\,.·;up 
el cnlu\t.1i.mO por cunt1mL1r ~a lucha ICfLV ronlr.t. el :uulfat1C'11\mo en lt que tlXios 10\ t.....c~ 11\C\IC-.lfK)) 
C'\tamos cmp.;1\.ldo\~ ~ 
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PNJ la c.11111d.ld de alf.i~UMdl.l'í. a~"t'nJL1 J 117 ic'-1b Ad...'"tn.t\, !loe hJ J~ ;i ~7 201 p..TSOn.u ;i 1ncJ0rJ1 su 
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El texto del anículo tercero hasta antes de la publicación de la refonna del 28 de 

enero de 1992 debió ser considerado fuera del Título de Garantías Individuales, ya que no 

contenla ningún derecho subjetivo público. Pero hoy ya se encuentra en todo el párrafo 

primero esa garantía en vinud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación; el S de marzo de 1993; lo que hace que se reconozca por ,·ez primera en la 

historia de México, "el derecho a la educación" con tintes un tanto sui generis. 

Entremos de lleno a lo religioso y su relación con la educación. Considerando la 

reforma de 1992, la fracción primera en la cual se declara que la educación que imparta el 

Estado será laica y a su vez éste se mantendrá ajeno a cualquier doctrina religiosa es patente 

que se desea la laicidad. 

Con la presente reforma, de igual manera se suprime la restricción a las 

corporaciones religiosas para impartir educación, ll:imesc primaria, secundaria y normal. 

"De estas disposiciones se infiere que las iglesias de cualquier credo religioso pueden 

colaborar con el Estado en todo tipo de educación que le incumba". n 

Es comprensible y justificado que el constituyente de QucrC!aro de 1917 haya 

redactado la fracción IV en la forma como se hizo referente a "corporaciones religiosas, los 

ministros de culto, las sociedades por acciones, que e\clusil'a o predominantemente 

realicen actividades educativas y las sociedades, y las asociaciones o socicdade• ligadas 

lectura r su cscrilur.i. Eu.u. :a Lt \CI. que 6'prmdiJn 3 l.r .. "Cr ~ tKnbn. lk~,b.·m 3 01prcc1.v las pl'O\iSIO~"S 
cspiritu:ilcs: las publicaciones bibticou pn>du:ld.u por L1 S.C..:1cd.ld ~ l;H rcuN{'IK'\ de romp.11\l:i 

" Dur~o:i Orihucla lgn:ido. l;i> G.1ramla1 h1d!11d11.1lc. 2~· Edmon. Ponú.l. M~U<o. t 9%, p JH. 



con la propaganda de cualquier credo religioso. no intervendran en forma alguna en 

planteles en que se imparta educación ... " " Toda vez que conocedores de lo sucedido 

históricamente en· el periodo del presidente Juárez. el constituyente originario decide 

restringir el campo de acción de la Iglesia Católica sobre el pensamiento de las personas en 

las instituciones de educación. 

Hay que tener en cuenta que para el año de 1917 se carecia también de un sistema 

educativo nacional, y el analfabetismo era cercano al 80 por ciento de la población. La 

mayoría de los centros escolares eran particulares y los más, manejados por corporaciones 

religiosas y ministros de culto, quienes dificilmente iban a ajustarse a las directrices de 

neutralidad religiosa, razón por la cual se decide fijar normas en el sentido de restringir el 

poder de la religión en el ámbito educativo. Dándole así poder al Estado para dominar la 

educación y hacerlo laico. 

Hoy la situación es distinta ya que el Estado imparte cerca del 95 por ciento de la 

educación primaria y alrededor del 90 por ciento en la educación secundaria 

La presentación de la iniciativa. propuso modificar el articulo 3 con el fin de 

precisar que la educación que imparta el Estado sera laica Ese laicismo no debe emenderse 

como sinónimo de intolerancia o anticlericalismo; de igual modo no censura las creencias 

de una sociedad en búsqueda de una libertad Por tanto, la expresión ''laica" es de suma 

imponancia; dccidicndose introducir por tanto la anterior frase en la fracción primera 

" Tena 1Umi1C1. fclipe, Lcio fur!d,1111"11lóllc! ds: M{)jro tl!11x • l991C. lt' Edoc1on. Pom•>. ~k'"''" t·11~. 
p.lllM,Kt9. 



Este aniculo mas que nada hace ver que la educación que impana el Estado sera 

ajena a cualquier religión por cuestiones meramente históricas Permitiendo ahora que 

instituciones reli11iosas también proporcionen educación con un matiz religioso Cabe 

destacar que ese sentimiento hasta cieno grado de repudio por la religión ha marcado asi 

nuestra Constitución Política ya que en diversidad de paises y como destaque en el capitulo 

primero puede ser de ayuda el analizar cuestiones religiosas en las escuelas " 

Lo que falta por resolver en el citado aniculo es el ejercicio de los alumnos de su 

respectiva religión dentro del ámbito escolar, y saber si respetara el gobierno dicha opinión. 

Toda vez que se esta causando repercusiones en determinados miembros de la sociedad la 

falta de regulación explicita, como lo veremos con detenimiento en el capitulo cuano de 

este trabajo. 

ARTICULO 24 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

"Articulo U. foúo hombrt• e.> libre para pruft:.v:lr la crt!<'llcia re/1gio.v:1 q11e 
mth le agraút: y lklra práclicar lm cerenm11im, ,1,•wJCiOlk'S o actm dt:I rnlto r<.l/>t!Ctil'O, 
sit'llrpre q11t: 110 c1111stil11JWI 1111 delito ofaftt1 ptlklÚO.\ por la ley. 

1>1 Cmrgr<.w lkJ ¡111,•dt: dictar lt!yt:s que <'.\1t1blt•:c<111 11 prolrihw1 rt'lig1ú11 
alg1111a. 

Lo.\' ac/tJ.'i n..'llJ,:iO.\O.\ di! ,·11/10 ptíblico .\..- cd1.•hrará11 orJ111t.rri<1mt'lllt.' t'tt ltJJ 
tt•mpla.'i. /.os 'I"~ t•rtruorJ11H1r1atnt'lllt: .\t' ct•h•hrl!11 fu~rcr df! ~.\l'u .\c.' .\ll)t'tt1rá11 " la /,:r 
rt•g/t1mt.•111aria . .. 

Escrito en el titulo de las "garantías individuales" Esta máxima comprende la 

libenad de adoptar una religión o no adoptarla. así como de practicarla Pero de igual 

"\'id. Supr.t. Capitulo l. P. 26. 
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manera, marca una série:d~ r~strici:iones resp~to:al.derecho a manifestar dichas creencias 

religiosas. 

En voz de álgimos escritoresjur!dicos el articulo 24 comprende dos libertades: 

1. Objetivamente.· Lii ·libertad de profesión o creencia de una fe o una religión 

como acto ideológico de sustentación de determinados principios o ideas, 

respecto de Dios y de la conducta humana frente a el. 

2. Subjetivamente. La libertad "cultual", traducida de una serie de prácticas 

C.'{temas que tienen como fin primordial la veneración divina y el 

peñeccionamiento religioso moral del individuo. 

La profesión religiosa, como simple conjunto de ideas o principios, que una persona 

abriga respecto a Dios en sus variadas concepciones, escapa al campo del Derecho, en tanto 

que no se ex'teriorice en actos positivos y reales, puesto que perten<'Ce al terreno meramente 

subjetivo o inmanente al ser humano. 

Por ello, la profesión religiosa. como concepción lisa y llana de ideas o postulados, 

no tiene limitación alguna; en cambio, cuando una id<'Ologia religiosa se manifiesta 

cicteriorrnente por diversos actos, principalmente los "cultuales" lo que con•lituye asi una 

actividad externa trascendente o social del indi,·iduo. que cae bajo la esfera del derecho y 

por tanto se regula como se hace en nuestra Constitución Política ~lexicana 

9K 



En vista de lo anterior el articulo 24 Constitucional se limita a regular el aspecto 

objetivo de la libertad religiosa, que es precisamente el imico susceptible de rei,'Ularse 

juridicamente ya que el subjetivo al revelarse como una mera sustentación mental de ideas 

o principios, es ajeno a la "teleologla normativa del Derecho". ,. 

Pero también, dicho artículo 24 de nuestra Carta Magna además de marcar la 

libertad religiosa como una profesión de creencias, consagra otra cosa: la libertad "cultual" 

concebida por Durgoa; en el sentido de poderse practicar en forma pública o privada. 

Ese aspecto externo o cultual de la libenad religiosa está regulado y limitado por 

nuestra Cana Magna de 13 siguiente manera: 

A. Una limitación consiste en que toda ceremonia es permitida. en tanto que su 

realización no constituya un delito. 

D. El culto publico también tiene limitaciones ya no tan amplias como antes de la 

reforma en vinud de que se obligaba a celebrarse dentro del templo; además de 

estar bajo la estricta vigilancia de la autoridad dichos actos religiosos Hoy se 

sigue manifestando -ya reformndo dicho aniculo- otro restricción toda ,·ez que 

los actos de culto público no deberán ser constituti\'Os de delito o una falta 

snncionada por la ley reglamentaria o referente a la cuestión religiosa 

Dicha libenad religiosa goza de cienas segurid.1dcs juridicas, en ,;nud de se hace 

mención en dicho precepto a la prohibición para el poJcr legisla1ivo de no "-'pl!dir ley 

alguna estableciendo o negando la creacion de religión alguna 



La libertad de adoplar una ideología religiosa se reconoce, al decir ... lodo hombre es 

libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade". Lo que en opinión de algunos 

es una frase inadecuada por usar la expresión: "que más le agrade", como si la decisión de 

adoplar, conservar y mudar la religión fuera una cues1ión de gusto, y no de un examen 

racional". " 

Aunque lo anlerior en mi opinión no es de mucha trascendencia, 1oda \'ez que en la 

realidad está implicado el agrado, ya que un sujeto loma en consideración la rigurosidad de 

las normas o directrices marcadas por una religión y éste decide si le agrada o vamos a 

decirlo asl lo llenan esas pautas. Y muy pocas personas en \'erdad hacen un estudio racional 

de las doctrinas de la religión y deciden con raciocinio adoplar una; que de \•erdad llene 

requisitos para servir a un Creador. 

En lo que hace a esa libertad de manifestar la religión ésta 1ambien se garamiza y a 

su \'ez comprende tres facetas diferen1es: 

A) Libertad para realizar, manifestar o pnicticar actos del cuho; 

B) Libertad para obser\'ar o prácticar una religión; y 

C) Libertad para enseilar a otros la doctrina religiosa adquirida. 

La anterior libertad antes de la publicación de la reforma del 28 de enero de 1992, 

era más restringida toda \'CZ que en un apartado de dicho articulo pirrafo segundo; 

" Ac11mc Godd.:ini Jor¡:c. La lillon® rsliclO!,'! gi Mt\;co. E><ucLl Lobrs de O.:rc<ho. M1¡:ud An~d Porrii.1 
Grupo Edi1ori.ll. M.!.\ico 19'!0, p. 22. 



declaraba que los actos de culto público se celebrarian dentro de los templos, y de no 

hacerlo asl se considerarían dichos actos como anticonstitucionales. Pero la realidad de 

igual manera fue otra, ya que existen casos en los cuales se notó la no operatividad de dicho 

precepto con las llamadas "peregrinaciones." 

De igual manera antes de la reforma de 1992, el gobierno debia controlar los actos 

de culto al establecerse que los lugares donde se celebrasen los actos de culto serian 

propiedad única del gobierno federal, toda vez que el anterior tenia facultad para abrir o 

cerrar dichos lugares. 

En la reforma no se descartaron los dos tipos de culto: el público y el privado. La 

nol'edad estriba en que los actos de culto público que se celebren extraordinariamente fuera 

de los templos deberán adecuarse conforme a la ley reglamentaria. 

Algo que debemos notar es que este precepto constitucional abarca dos cosas 

diferentes y a la vez unidos. La libertad religiosa y la libertad de culto, refiriéndose la 

primera a algo que no puede rcstringirsc ya que pertenece a la conciencia individual, en lo 

que hace a la segunda, ésta es supet"\isada por la autoridad ya que incide en el ambito del 

orden público. Pero hoy dla de una limitación e~1rema. las reformas de 1992 dieron paso a 

una garantía individual más abierta. 

"A la luz de la nueva composición social del pais , de la mayor diversidad religiosa 

y de las tradiciones populares, no e~isten mas razones de seguridad para restringir la 

asociación y la manifestación pública de creyentes. cualquiera que sea su denominación 
IOI 



siempre y cuando se ajusten a las reglas de buen gobierno que establecen nuestras leyes. 

Esto, con el objeto de salvaguardar el orden público~" 11 

En la crónica de reforma a dicho aniculo se menciona que se propuso reformar el 

aniculo 24 para imprimir mayor flexibilidad en lo que hace a la celebración de actos de 

culto. 

La preocupación del legislador constituyente no parece haber sido un tanto regular 

un amplio régimen de libenad religiosa para todos, antes bien fue poner limites a la 

influencia eclesiástica. "Probablemente, el peso de esa tradición ha hecho que muchos 

aspectos del ejercicio individual de esa libenad religiosa y de conciencia. que 

habitualmente son incluidos en los te.\10s constitucionales de muchos paises, hayan sido 

omitidos al redactar el aniculo 24 en la rcfom1a constitucional de 1992." ,. 

Y algo que no ha sido siquiera marcado en la Cana Magna es el Derecho de 

Objeción de Conciencia, el cual tiene una seria relación con el derecho a profesar y 

demostrar actos de la religión. l\lejor dejemos asi esto, y más adelante desarrollemos el 

tema con amplitud. 

ARTICULO IJO Dt: LA CONSllTUCIO~ POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICASOS. 

" Comisión de Rc~imcn Interno~ Conmucion l'ohua '12nJ¡;ukj;u.fuf2rm;i1A!l1h1!1Jrnt01 t < !l !7 
y l tll de to Cormrll!ill'!!.rQ!iU.~~~1!1Q). ln'111uto de ln\C'11¡;.1<1ono lc~1'1ati1;u. 
Mé\icO. l'JIJ!, p 27. 
" º'1@a de IJ Co111111\\!ili1rum.i!Jk..l~~ Swncro 117. G\'G Gmpo Gr.ifico. Mé,ICO. 
200Xl.p n 



"Articulo /JO. El pri11ciplt1 hi.<ttirtco Je la .ll!f1<1'C1ciú11 del Estado y las 
i¡¡le.1ias orlmtu las 11onnm <"t111te11idu.< m t•I pre.1e11te artic11l11. /.as igle.1im y demch 
a¡:r11paclo11e.< rdigio.1m .<e .'11jett1rci11 et la ley. 

Correspo11dl! l'.rc:/11.'ii\'t1me111L• al Co11grc!.\O tÍ4! lt1 U11ió11 h•gi.\1ar en ma/1.'ria Út! 

c11ltt1111ihll<"o y úe iglesi<u y a¡¡rup<1c/1m,•s rt'i1gio.i<ls. /.i1 l,•y re¡¡lt1mmwrw re•¡ie<"tim. que 
.'it:rú Ú4! orden ptih/ico, Út!st1rrollarci )' co11crl!tará /a."i dl.\pusido11t•s .\'Í}..1lliL'lll&.'.t: 

11). - l.i1s iglt!.\/CU y lm "ll"'P<'""'"''.\ reh¡:io.1ai te1ulrú11 ¡>1:r.m1u1/iJaJ piriúica 
como a.'iUCÍllcioue.\· religiosa.\· una n.•: que! oh1t•11ga11 .\11 corrt.•.vx11kÍ11.•Jllc..> r1.•¡..ri.\lro. /.a ley 
rt:g11/ará die/un a.\ocim:ion .. ·s y dt•1,•rmi11t1rci las co1k'1c1011 ... •J y rt.•1¡111.\·110."i para ,.¡ rt•gi.\·tro 
co11.11it11ti1YJ de !tu mlsmm'. 

b).- /.i1s c111toridad1.•.t JHJ i1111:n't'lldrá11 c.•11 la ''''"' int1!n1t1 Je lm a.\tx.·iucumc.\· 

e) ... Lo.f mexiccmos podrán t')t•rct!r d mmi.\ft•rio J,.- 1:11alq11h'r cullu. /.o.\· 
mexícauo.\· cu·i como lo.{ extranjf!ro.'\ Jc:bt.•ráu, para •:/lo, .~1ti.~fa,·cr lo.\ r .. ·qufaitos que .k'llalt! 
la ley: 

Ú}.- E11 los térm/111Js ele la ley reglammtariu. lo.< mmistrm d,• mito.< lllJ 

p0Jrú11 Úe.<empeilar mrgos ptihlico.<. Como ctuJ,ulww.' tmdrá11 dert•c'111 a miar, I"'"' 110 a 
,\'l!T \'O((UÍOS. Qttít!llt.'S /mhif!rt!ll df!jt1Jo d .. · .\t.'f milli.\lro.'\ de i:11/tU.\' (..'011 ltJ UllfiCi/Jt.""IÚfl y t.'11 la 
form11 que e.1111ble:m la ley, ptJ<lrá11 .wr mt<1d1J.<. 

d.· Lo.'\ mi11i.ftru:r 110 podniu tl.\t>Ciar:o;e nm jinl!.'í polilico.'í ni rt.•oll:i1r 
prme/i1i.1mo " fin'Or o ,.,, m/l/ra J,• cc11klid<1to, part1úo 11 m11c:i<1ció11 politmr alxi11u1. 
Tampoco podrá11 ,.,, re1111ir)11 plihlica, ,.,, uctm dd n1lw o úe pmpa¡.:wkla rd1gw111, 11i e11 
p11h/icacío11e.{ ,A• coráctt.•r rcliJ:iO.~J. O/)(}llf!T.\t.' " ful ÍL'J't!.'i cid país o o .w:r im11111ciut1'.'.'i, ni 
1111rm·iar, de c1111lq11ier forma. 111.1 simbolm patr1111. 

Q11,•úa e.,tricl<mrmtt• prohihtda la formud<;,, de toda cltm• Je a¡:rup<1cumes 
po//ticcl\ <'11)'0 ti111!tl tenga alg111k1 ptrlahru o ilklice1c1ó11 c11alq11icra q11e la rd<1cw11e """ 
alg111u1 c1mfi:sió11 rt.1/iJ:io.~1. No fH><lrá11 ct.'!t.•hrar.\t." 1.'11 los lt'mpltu n·umune.\ J,_• carúcft•r 
po/itico. 

/.a .1impft• prom,•.1<1 e/,• Út'<'tr wrdad y dt• c11mpltr la., oh/1¡:<1<"11111<•.1 q11e .<I! 

co111rot.•11, .\1/jt'ta c1/ c¡11t• la ht1et•, 1.•11 Ctl.\O J,_• 'fllt'/'1/tart• t1 t.'!la." lc1J/>c.'lk1S qu,· co11 tal motn't> 

<'-'lahlece la h•1•. 
·Lo.\· ministro.\ J,• culto.\, Jtn Ci.\Ct.'1kÍ1!!11lt'.\, J,.,,n·11J1,•11h>.\, h,•rmcmo.11 \.' 

cú1t\'1tJ:e.'i, caí como !tu tl.\tJCWCWllt'j. n•llJi[W.\l.1.\· " q11t• m¡uéllo.\ ¡>t.•r1t·11 .. ·:cw1, lt'rcÍ~1 
i11capuct.•s puro ht•rt•ddr por tl!.\IWrhºlllo, ,¡,. la\· /"-ºT.\Olk1\ '' 'I"'''"''·\ fo, propw.\ m1111.\troJ 
hayu11 diri~iclo o a11xilitklo 1.'.\f'ir1111a/m .. •111,• y 110 '''"K'"' P'"''lllt.'.\L'O J.:111ro cid nul!to J..'TWlo. 

Lo.'\ ocio.\· dd t•stado e1n/ J,• /,u J>t.'f.\Ull<U ·'"" ,¡,. lo t•.rchl\H'tl compc.•1t•11cia di: 
lair crutorídm.lc.•s 0Jmi11ütrc11i,n\ t.'11 lo.\· '';"""'º-' quf! c.•.\te1b!t·:cm1 /u.\ kY'-"'· y 1t•11c.ln.i11 Ja 
fu~r:u )' in/id,•: qm• lm mfamm le., <11rih11.m11. 

/.lu a11tnriJo,/,•1fi•Jc!rult'.\, e/,_• /o.\ t.'.\lac/o.\ y cA• /o\ n111111e1pw.\ lt•1klrti11 ,_.,, c.'.\1'1 
nu11t•riu l<1.< f<1mltt1<k~ y '"·'1""l111hil1</atl,'.1 q11<' dt•tamme la 1,.,,., " 

El presente aniculo se encuentra en la panc or¡¡anica de la Comtitucion Polí1ica de 

los Estados Unidos Mexicanos 
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El Constituyente de 1917 manifestó sus razones en la redacción a dicho aniculo 

por medio del Dictamen de la Comisión de la Constitución toda 1ez que se proclamaba la 

supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos. Por tal motivo desaparece de 

nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son independientes entre si, es decir, 

iguales pero separados o cada cual abocado a su ambito, porque "esto fue reconocer, por las 

Leyes de la Reforma, la personalidad de la Iglesia. lo cual no tiene razón de ser y se les 

sustituye por la simple negativa de personalidad a las agrupaciones religiosas, con el fin de 

que, ante el Estado, no tengan caracter colectil'o" "° 

Otras posturas a saber fueron: el'itar la intromisión en la vida politica por pane de 

los ministros, restringir su manifestación de ideas. de votar entre otras cosas. También con 

el fin de prohibir la acumulación de bienes, se establccla una incapacidad para heredar. Lo 

referente a templos y al culto era permitido pero solo en los hogares de los sujetos fisicos 

no C.xcediendo de dicho ámbito espacial. Los ministros de culto tenian una situación 

juridica panicular. La propiedad de los Templos era del Estado, no de paniculares. Todo lo 

anterior fueron algunas de las posturas manifestadas en un principio en dicho aniculo y en 

voz de algunos, consideradas como las más traM:endentes 

Con lo anterior se hace patente que se deseaba manifestar a nivel Constitucional lo 

que ya desde tiempo de la Reforma Juarista habia sido una lucha, al estabk-cer los 

principios de las Leyes de Reforma en dicho precepto juridico A saber el aniculo IJO 

Constitucional. 

"' Jiméncl Urm1i. TCO<loro lgnxio. Rml!tDO di Rt!;ido!!C\ rn!rt ti E>t!do MC\b.";!1)9 y !.u lgl<laa!. l'. 
Edición. Editorial Temí., MC.\i<o. l'lll<• p. 6. 
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' ' .. ·.· ',, 

principios de gra~ lmponancia ~mo: ' 

l. El principfode la separación del Es1ado Mexicano y las iglesias; .. ,.. . 
. . 

2. El ·reconocimiento jurfdico por pan e del Es1ado hacia las iglesias y como 

consecuencia de ello son llamadas asociaciones religiosas; 

J. Los efectos legales de ser reconocidos como asociaciones religiosas; 

4. Reconocimiento de la au1ode1em1inación de la au1onomia de las asociaciones 

religiosas. 

S. El Régimen juridico de los minislros de cuho. 

6. La prohibición de las agrupaciones religiosas que no son reconocidas y que se 

ostentan como asociaciones religiosas. 

7. La promesa de decir verdad. 

8. La limilación al derecho 1cstamen1ario por pane de las asociaciones religiosas y 

los ministros de culto. 

9. Actos del estado ci\il de los suje1os de Derecho; y 

10. Mención de. la previsión de la ley rcglamenlaria. 

Estos principios no siempre fueron asi ya que el 1ex10 original decfa algunas cosas 

diferenles a como hoy se enuncian y las cuales ya las he ci1ado Pasó el 1icmpo y dicha 

regulación cons1i1ucional quedó en lc1ra muerta por \'arios moli\'OS, el primero y mis 

imponan1e; el llamado "modus \ivcndi .. que consistió en un pacto de no agrcsion entre la 

Iglesia y el Estado posterior a la Guerra Crislcra, en ~ndo lugar, 1enemos que la realidad 
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cambió y el Derecho evolucionó dando. cabida a una nueva forma de regulación llamada 

Derecho Eclesilistico Mexicano. 61 

Ahora, entrando al fondo del referido aniculo ya vigente, podemos decir que 

fundamentado en la separación del Estado y las Iglesias, éstas últimas son reconocidas por 

el Estado otorglindoles la personalidad de asociación religiosa. dicha denominación tiene 

sus efectos que son convenidos en derechos y obligaciones asi como la exclusividad de esa 

denominación que los conviene en autónomos al interior de la iglesia o grupo religioso. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el aniculo el que 

estamos analizando en su sección D, marca restricciones al manifestar las creencias 

religiosas ya que se indica que se Msujeta a los ministros de culto a una regla de excepción 

en su calidad de ciudadanos, por cuanto se les priva del voto pasivo y de la posibilidad de 

desempeftar cargos públicos superiores, a menos que se separe definitivamente de su 

ministerio cuando menos cinco aftas en el primero de los casos. tres en el segundo, antes de 

la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo Basado en el principio de 

la igualdad, resulta discriminatorio que a los ministros de culto. por la sola circunstancia de 

poseer ese carácter, se les mutile su condición de ciudadanos"•: 

Es necesario ver que los referidos ministros de culto tarnbicn tienen restricciones de 

libcnad; de pensamiento )' de c~presión en cuanto al desarrollo de 1J ,·ida política y 

democr.itica del pais; por otro lado reit•'111 la promesa de decir \Crd.!d en sustitución del 

" Vid. Supr•. Capi1uto 3. P . .¡¡-,_n. 
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juramento religioso asi como también impone iimitantes para el derecho de heredar; por 

otro lado, el citado precepto menciona y remite al lector a la previsión de una ley 

reglamentaria. 

Estas y otras limitantes o candados son incongruentes con algunos textos de 

derechos humanos ya que claramente definen que la libenad religiosa podrá ser limitada 

cuando sea necesario para conservar el orden publico y nunca por el gobierno, como en 

nuestro caso el Congreso de la Unión. 

Aunque tenemos restricciones podemos ,·er que la apenura se ha dado y que a 

futuro podemos esperar tal vez la nueva modificación a dicho articulo acorde a una 

sociedad más consciente de sus derechos. 61 

Como vemos el tema religioso es tocado en diversos preceptos constitucionales 

algunos permitiendo algunas cosas; otros restringiendo el campo de acción de la religión. 

Pero lo que no podemos negar es que la religión si iníluye en los mexicanos al igual que en 

otras culturas del mundo. 

" Gont.ólc1 Sdin1.1l. Raid, P<rstho Ecl<liá1ti~tlliiU!2.....!i nww P.JG! I• h\s~ ~- PomLJ. 
Mé\ÍCO. l'J'J7. p. 239. 
•• Véase hbro de Jor~'C Ad;unc Godd.vd. ~.f!s]Jgi~ PonU.. E.s..-..:la Libre de Dcnx!IO, 
M~'ico. p. 28 :1 :-\~ rdcrcn1c .1 las tinub..,oncs 313.mcuJ\J t)n Coruutuoorul 
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J.2 Lry dr Asociación)' Cullo Público. 

El 15 de julio de 1992 aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley De Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria de los anículos 24, 27 

fracción 11, y 130 de la Constiiucíón Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta ley tuvo como necesidad normar los principios basicos referentes a la libenad 

religiosa, el Estado Soberano y unico responsable de la regulación política de la vida 

pública, una demarcación clara de la esfera civil y religiosa, la igualdad juridica de las 

iglesias y agrupaciones religiosas, asi como la educación laica que deberil ser impartida por 

el Estado. 

En nuestro pals no ha sido fácil la historia del derecho tutelar de la libertad de 

creencias religiosas, de la pluralidad de credos y del no modificable principio histórico de 

separación del estado ron las diversas iglesias Toda vez que remontandonos a antaño 

veremos lo siguiente: 

"Los conquistadores españoles procedían de una cultura rica en di\'ergencias, pues 

en España el cristianismo con\'h-Ía tanto con el judaismo como con el islamismo, a raíz de 

la tolerancia promovida por Alfonso X el sabio, quien abrió la posibilidad para la 

com·ivencia cultural; sin embargo. pocos años antes de la Conquista de ~lcxico, en 1492, se 

e.xpulsó a los judios de Espai\a y :;e puso fin a la dominación islilmica en la península; se 

inició asi un proceso de intolc:rancia". 
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"A la llegada a las nuevas tierras descubier1as, los españoles respondian a la 

corriente más conservadora, que era la que en España habia estado imponiendo por la 

füerza sus creencias religiosas en contra de otras religiones existentes. Pero dicha posición, 

en el siglo XVI tuvo impugnadores: se le\'antaron entonces las \'OCes de pensadores 

cristianos como Francisco de Vitoria y Francisco Suáre1, que negaron el derecho del 

soberano monarca sobre la liber1a de conciencia de los indigenas y sus posesiones." 

"Se traspasaron entonces a la Nue"a España practicas de intolerancia religiosa que 

siempre generan conflictos. En Mexico, igual que en todo el mundo, siempre se han 

enfrentado ideas que preconizan la liber1ad de creencias frente a las intolerancias culturales 

de un solo credo." 

"Desde la época colonial se han \'h·ido diversos conflictos económicos y políticos 

con reperrusiones religiosas. En el siglo XIX el conílicto religioso trajo como 

consecuencias la c.~pedición de las leyes de reforma." "Ya para 1859, en plena guerra de 

Reforma, se decretó la nacionalización de los bienes eclesiásticos: la intención era 

económica y politica: hacer circular la riqueza para crear una clase media de pequeños 

propietarios y vencer a la Iglesia como poder polilico, pero dichas melas no se alcanzaron, 

)'a los ojos de la población In Iglesia se encargó de aparecer como victima". '" 

M RcOnioncs sobre b La· de AmLicioncs Rcligim-1i' Cul!o Públiw. Sccn:wi:t de Gobctn3ción. ~lé.,ko. 
2000. Cmdano d.: O..-t>.11cs. p. 6.~. 
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La Constitución de 1917 tuvo el mismo objetivo: restringir el poder de las iglesias, 

por medio de diversos ordenamientos como fueron el articulo 3, 24, 27 y 130. En el año de 

1992 la reforma a dichas normas puso el cimiento al cambio en dicha postura antireligiosa. 

La Ley de Asociaciones Religiosa y Cuho Público, fue fruto de la discusión y del 

análisis de las diferentes tendencias políticas representadas en el Congreso de la Unión. Se 

consuhó y dialogó con diversos lideres religiosos para sentar las bases jurídicas que habrían 

de modelar el espacio y las relaciones entre la autoridad y las Iglesias. Dicha ley provee el 

marco jurfdico necesario para que las Iglesias y agrupaciones religiosas tengan 

reconocimiento legal y se les conceda la calidad de asociaciones religiosas, que es una clase 

de persona jurídica sui géneris de nuestro Derecho Nacional. 
. . . 

. . , . . ·.',;. . ·~ ' -· . 

De acuerdo con el ;~~~\le ~a l~y es factible resallar los siguientes contenidos del 

· marco normath·~q~e.risf1~~'iiu~í~s'.~li~Íosos del pals: 

. " } · .. ·; 

. · Sepa~ción entre el Estado y las Iglesias. 

Garnntla de libertad religiosa a favor del individuo. 

Tener o adoptar la creencia religiosa que más agrade y prácticar en forma 

individual o colectiva, los actos de cuho. 

No ser objeto de discriminación 

Personalidad jurídica de las asociaciones religiosas. 

Cuho externo. 

Sistema patrimonial de las asociaciones religiosas 
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El aniculo 130 constitucional, mezclaba cuestiones esenciales -como la separación 

entre las Iglesias y el Estado- con cuestiones secundarias que más bien correspondían a una 

ley reglamentaria. 

Por tonto la discusión política que antecedía a la reforma a dicho aniculo y a la 

posterior promulgación de la Ley citada se centraba en dos argumenios. Por un lado, el 

contenido del precepto constitucional 130 original. representaba un serio problema de 

derechos humanos toda vez que resultaba discriminatorio para un grupo de mexicanos; por 

otra pane, existía In tendencia precisa de modilicar la Constitución y darle al Estado 

mexicano una nueva visión de Estado moderno y respetuoso de los derechos de sus 

gobernados. 

La promulgación de dicha ley reglamentaria buscó preceptos cuya vigencia fuesen 

efectivos y obedecidos, buscando a la vez que no existieran ~privilegios ocultos ni 

discrecionalidades administrativas." 

Para lograr este cambio se siguió el principio jurldico de que las leyes deberán tener 

una correspondencia directa con la realidad social que buscan normar, ya que sólo así se 

lograrla su cumplimiento. 

Por Olra. pane. esta legislación cierra el paso a muchos de los conílictos que se 

habian presentado entre el Ejeeu;ivo Federal y la lgl~ia Católica en panicular. 
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Aunque nueva esta ley tuvo aun así "fallas producto de la falta de experiencia en 

una legislación de esa naturaleza, tanto por lo que refiere a gobernantes como a gobernados. 

ror otro lado, dichas fallas las explicamos por la excesiva cantidad de personas que 

intervinieron en su redacción, que hizo que se perdiera unidad en el cuerpo legal." •l 

CONTENIDO DE LA LEY. 

Unicamente abarcaré lo que toca al desarrollo de la garantía individual consagrada 

en el articulo 24 Constitucional y la cual se ve reflejada en el ordenamiento juridico que 

estamos analizando en este apartado. 

Toda vez que el derecho eclesilistico se dirige a la protección de la libertad de 

creencias religiosas; existen aun asl normas que atienden aspectos de organización y 

funcionamiento de las asociaciones religiosas, los cuales no tocare. 

El articulo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico 

manifiesta lo siguiente: 

., tns1i11110 de tmailg:>cioncs Juridic:I~ 12mcho Ecl!;Wsico *'jcano. t'. EdiOOn. PoRÚ;I UNA~l México, 
t992,p. H 



"Aniculo 2. El Estado ~lexicano garantiza en favor del individuo. los siguientes 
derechos y libenades en materia religiosa. 

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

b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos 
religiosos y no penenecer a una asociación religiosa 

e) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus 
creencias religiosas, ni ser obligado n declarar sobre las mismas 

No podrán alegarse motirns religiosos para impedir a nadie el ejercicio de 
cualquier trabajo o actividad. salvo en los casos previstos en este y los demás 
ordenamientos aplicables. 

d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o 
en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, 
ni a panicipnr o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias festividades, servicios 
o netos de culto religioso 

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

t) Asociarse o reunirse paciftcamente con tines religiosos." 

El citado precepto enumera, vamos a decirlo así. subgarantias las cuales son 

imponante para todo sujeto que desee hacer valer su id<-ologia religiosa externamente o 

dentro de si n In práctica. 

Los anteriores principios tienen el fin de hacer saber a las personas cuales son 

derechos y la manera como desean hacer \'lller su garantía constitucional. Hoy la apenura 

en el tema religioso es mb evidente toda vez que la persona puede inclinarse hacia la 

religión que preliera o si también lo desea puede no manifestar creencia alb'llna Lo 

trascendente del a~terior aniculo es que se inclina hacia la protección de las personas que si 

tienen la necesidad de inclinarse a lo Divino. 

Lo que me parece imponante es el cambio radical que se está manifestando. 

Y así como hlly libcnadcs existen restricciones: 
113 
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Artículo 29. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a 
que la misma se refiere: 

l. Asociarse con fines políticos, asi como realizar proselitismo o propaganda 
de cualquier tipo a favor o en contra de candidato. partido o asociación política alguno, 

11. Agraviar a los símbolos patrios o de cualquier modo inducir a su rechazo; 
111. Adquirir, poseer o administrar las asociaciones religiosas. por si o por 

intcrpósita persona, bienes )' derechos que no sean exclusivamente, los indispensables para 
su objeto, así como concesiones de la naturaleza 11ue fuesen. 

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad 
fisica de los individuos; 

V. Ejercer violencia fisica o presión moral mediante agresiones o amenazas. 
para el logro o realización de sus objetivos. 

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

VII.- Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier titulo, 
a un fin distinto del previsto en la declaratoria de procedencia correspondiente; 

VIII.- Desviar de tal manera los fines de las asociaciones que estas pierdan o 
menoscaben gravemente su naturaleza religiosa, 

IX.- Convenir un acto religioso en rl"llnión de carácter político; 
X.- Oponerse a las Leyes del Pais o a sus instituciones en reuniones 

públicas; 
XI.- Realizar actos o permitir aquellos que atenten contra la integridad, 

salvaguarda y preserYación de los bienes que componen el patrimonio cultural del pais. y 
que están en uso de las iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas. asi como omitir las 
acciones que sean necesarias para lograr que dichos bienes sean preservados en su 
integridad y ,·alar; )', 

XII. Las dem:is que se establecen en la presente ley y otros ordenamientos 
aplicables 

Aquí los limites son tajantes en el sentido tal vez de que como un prejuicio 

adquirido con los eventos históricos, el legislador tuvo a bien hacer saber lo que el 

consideraba correcto y lo que no. 

Lo que nos hace pensar cúal es la base que toma el legislador para decir hasta aquí 

puede llegar una ganmtia indi\'idual. No dtjando mas bien que el suj,10 sea quien decida de 

acuerdo a su propio criterio la restricción 
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Esta ley en voz de algunos puso fin a un conílicto de contradicción e hipocresías y 

abrió las puenas a la madurez que están despenando en cada sujeto con el lin de respetar la 

religión de cada uno de nosotros. 

Aun asl existen cosas como dijimos antes que hacen falta en dicha ley. Yo solo 

contemplo una interesante a saber la objeción de conciencia por motivos religiosos y que 

se ha contemplado ampliamente en el Derecho Vigente Español. 



3.3 Ley de Objeción de Conciencia Española. 

El tema de la objeción de conciencia es una cuestión de tipo social y jurídica 

bastante nueva y njena a los ámbitos jurídicos latinoamericanos y aun al nuestro -el 

mexicano-. 

El derecho a la objeción de conciencia es un derecho reconocido desde hace 

años en los diferentes textos constitucionales europeos "El Derecho Español es un ejemplo, 

ya que a través de su anlculo 30 Constitucional contempla una figura especial,.. 

En este pals, dicho anículo y derecho a la objeción de conciencia fueron 

desarrollado por la ley de España en 19M. La principal consecuencia de este 

reconocimiento fue la posibilidad de no estar obligado militarmente. Y la base de esta 

consecuencia es la supremacía del derecho constitucional a la libenad ideológica, 

reconocido en el artículo 16 de la Constitución de España, sobre el deber de la defensa 

"'AnJrulo 'º· ConYnución fapiOOla 1 Los tsp.u\ole\ tu:ncn el derecho~ el &.~r de <kfc:ndcr a Espar\1. 
2. La I~ fij:tr.\ las obligaciones núhurcs de lm C"ip;uloh.'1 ~ rq .. ~llr.i. con Lu di...ind.n ~r.uui.u. /a oJ..¡,"<Jólf de 
conClt'ncia. :isl romo Lis dcm .. \s c~u\.1s de c"eni:10n di:I ~n1.:-10 rmht.u obhl!atono. ¡>\d1cudo unponcr. en su 
caso. un.1 prcs1ac1ón so..:1al susinuton:l 
J. Podr.i C5UblCC'C'rsc un sen 1c10 ti\ ti rur.1 el cumphm11;1110 d.: lin1i."\ de mlcrcs ~cncrJI 
4. Mcdi.1n1c I~ podr.m n:1=ular\C' los dcN'rcs d~ IO\ rn1d.J..1n1..'\ l.."fl los ca\O\ de ¡.:r;nc ""'~!-"<>- c.iu.~rc o 
"'11omid.id ptiblica 
Articulo 1-l. COfutnuc1on faJl1llola Lo\ e:sp.1.1\ok\ """ tl-,'U.l!C\ ;uuc L1 IC). srn que po1."da PfC'\Jlcccr 
d1scnmin.ic1ón alguro por rJJon de n . .tc11111cn10. r.l1.J ~'º rt'l1...,:11111. opuuou o cualquier otr.1 rondJc1ón o 
c1r1,."tmstanc1a pcr"On.11 o s.oc1;l1 
Aniculo lc'1 CorullhK:U,)11 faJl.11\ol;t 1 Se pr.rn111.1 lJ /1.~·r-r,1.I hl.·olo,'l!rr.1 rl"hgro\l.J 1 ;h.' '"''º de los 
ind1\ 1dUO\ ~ l.u comumd.ldcs sm m.n hnut."lc101t en !IUS mamíc\l.1~1orh.'\. que L1 ni.."'CCS.lflJ pir.t el 
m.111lctunucn10 del lvd...'"11 puhlil.'.'o protq:1do f''' Li k~ 
2 S.1d1c pcJr.l ser obh~ado a dcd;uar Klbrc su 1drolo~1a. rclipon o CJC'\:IKL.ts. 
'.\. Sin~mu coní1:116n lcndr.l c.tr.k1cr ~l.:1Lll L01i pcxkl'\"'S publ11~·os 1.:ndr.111 en 1i.,1C111.:J Lu i::rccn.;ias rcll!:!ICtS3\ 
de l.1 ~u:d.ld csp.u\ola ~ m.:uurodr:in l<ts ron\l!!'mcrtlC'\ rcU.:100C\ de ro..-,x:r.i..:1on con Lt lg.l~u Ca1ol1ca ~ La.\ 
d..:rnas conícs101tC1. 
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mili1ar de la nación. El conlenido y la mo1ivación de esa libenad ideológica es de lipa muy 

amplio, desde convicciones religiosas hasta eticas, y conforman un ca1álogo abieno El 

propio prenmbulo de la "ley 48/84" será un reconocimiento de que la libcnad ideológica y 

de culto va más allá de una simple protección de la libenad de e'presión y, por lo 1an10, 

debe posibilitar el adecuamjento del componamienlo personal a las propias convicciones" 

Bajo el preámbulo de dicha ley ( 4811984, de 26 de diciembre, reguladora de la 

objeción de conciencia y la pres1ación social susli1u1oria) se establece lo siguien1e, por lo 

que lo transcribo textualmen1e: 

"El reconocimien10 conslitucional de la libenad ideológica, religiosa y de cuho 
implica más allá de la prolección del derecho de las personas a sustenlar la ideología o 
religión que libremenle elijan, la consagración del derecho a que los componamientos 
personales se ajus1en, en cuanto no lesionen ningún bien social, a las propias convicciones 
La consagración de este derecho a adecuar los propios componamientos a las convicciones 
personales, malerializadas en el aniculo lb de la Cons1i1ución. se proyecta sobre las 
obligaciones militares que la propia norma fundamental impone a los españoles, 
obligaciones cuyo cumplimiento efcc1irn resulta, para algunos ciudadanos. con1radictorio 
con las corwicciones ideológicas o religiosas que profesan " 

"En previsión de esla situación. la Constitucion reconoce la objeción de conciencia 
e ins1i1uye al legislador en la obligación de regularla "con las debidas garantias•>, pudiendo 
imponer a quienes rehusen cumplir sus deberes militares por razones ideológicas o 
religiosas el cumplimien10 de una prestación social sustitutoria Cumplir el mandalo 
conslitucional, regular legisla1ivamen1e la objc-ción de conciencia y la prestación social 
sustilutoria y anicular, por 1an10, los mecanismos que permitan a los ciudadanos 
comr.onarse de conformidad con sus com iccione> son, pues, los obje1i,os de la presenle 
Ley. 

"Los princ1p1os que inspiran el te\IO >On. fündamentalmeme, cu3tro en primer 
lugar, la regulacion de la objc-ción de concicncia con la ma\ima ampluud en cuan10 a sus 
causas, con 13 mínima formalidad posible en el procedimientll \' con la mayor garantia de 
imparcialidad en cuanto a ~u dedaración En segundo lugar, la eliminación de lada 
discriminación en cualquier senlido. entre quienes cumplen el servicio mili1ar y los 
obje1orcs de conciencia En tercer lugar, la prc,isión de garan1ias suficientes para asegu1ar 
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que la objeción de conciencia no será utilizada, en fraude a la Constitución, como una vía 
de evasión del cumplimiento de los deberes constitucionales Por ultimo, la consecución de 
que el cumplimiento de la prestación social sustitutoria redunde en beneficio de la sociedad 
y del propio objetor." 

"A tal efecto. la Ley establece como causas que dan lugar a la exención del servicio 
militar por razones de conciencia no sólo las de índole religiosa, sino tambien las de 
carácter ideológico, filosófico o de naturaleza similar Es la incompatibilidad entre las 
actividades militares y las convicciones del ciudadano, y no la naturaleza de dichas 
convicciones, lo que justifica la exención del servicio militar. Exención, que para evitar 
discriminaciones entre los ciudadanos por razón de sus creencias e ideologías, y de acuerdo 
con lo previsto en la Constitución, apareja el cumplimiento de una prestación social 
sustitutoria. estableciéndose expresamente en la Ley que el cumplimiento de los deberes 
constitucionalmente impuestos por una u otra via no podrá implicar discriminación alguna 
entre los ciudadanos " 

"La Ley anicula un procedimiento de resolucion de las solicitudes de declaración de 
objeción de conciencia caracterizado por su llexibilidad en cuanto a las formas y los plazos 
y por las garantías que otorga al solicitante respecto de la imparcialidad y objetil'idad con 
que será juzgada su pretensión Imparcialidad y objetividad que vienen determinadas, en 
primer lugar, por la creación de un órgano, el Consejo Nacional de la Objeción de 
Conciencia, encargado de resolver sobre las solicitudes y cuya composición y funciones le 
configuran como un órgano cuasi jurisdiccional El Consejo está presidido por un miembro 
de la carrera judicial con categoría de ~lagistrado, contandosc entre sus miembros un 
objetor, lo que asegura tanto la capacidad juzgadora cuanto la sensibilidad social de sus 
resoluciones Resoluciones, por otro lado. que no pueden entrar a valorar las doctrinas 
alegadas por el solicitante, y que deben tomar razón de la congruencia entre las 
convicciones alegadas por el solicitante y las conclusiones que se desprendan de las 
actuaciones obrantcs en el expediente " 

"El régimen en la prestación social sustitutoria se estructura en forma >emejante al 
servicio mili1ar, lo que, ademas de evitar las discnminacioncs. garantiza a la sociedad una 
fuente de medios personales en caso de necesidad La duración total de la prestación así 
concebida es, como ocurre con el servicio militar. de quince anos De entre ellos, la 
situación de actÍ\ idad comprende un periodo de tiempo que oscila entre dieciocho y 
veinticuatro meses, lo que faculta al Gobierno para determinar la duración concreta de la 
prestación de acuerdo con las nccesidade; La ma) or duración de la >Ítuación de acti,idad 
respecto de la del servicio militar cs. desde luego. una garantía de las que la Constitución 
exige para que la objeción de conciencia no constitu)a una via de fraude a la Ley a tmés 
de la evasión del servicio mililar. pero cs. también, una necesidad para evitar 
discriminaciones, pues no pueden tratarse por igual 'ituaciones desiguales y discriminatorio 
seria que la prestación social y el sef\ icio militar, CU) os costes personales e incluso fisicos 
son notablemente diferentes, tuviesen la misma duracion" 

"La prestación social sustitutoria se cnl0ca, en su fase de disponibilid•d. como un 
m<'Canismo que canaliza el cumplimiento por el objetor de su deber constitucional hacia la 
satisfacción de fines cok-cli\os y socialmente utiles A tal el~to, se crea un servicio 
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encargado de la !!Cstión del regimen de la prestación, servicio que se adscribe al Ministerio 
de la Presidencia por la diversidad de ~linisterios implicados y el carácter coordinador de 
dicho Dcpanamento. Aun cuando lo habitual será que la prestación se realice en entidades 
publicas, se prevé la posibilidad de que tenga lugar en entidades no publicas que satisfagan, 
sin ánimo de lucro, intereses generales, lo que permi1irá ílexibilizar el régimen de la 
prestación y vitalizar tanto su conlenido como los fines a que sirw." 

"Por ultimo, las disposiciones trami1orias aseguran la aplicación de la Ley a 
quiénes, por declararse objetores, se encuenlren actualmente en situación de 
disponibilidad." 67 

Bajo esta norma el deseo del legislador se dejó ver en el senlido de apoyar las 

sensaciones, principios, normas o étiC<J humana la cual pudiera variar en un sujeto u otro; y 

que son pueslas en muy alta estima )' a su vez rcspe1ada a pesar de que pudieran haber 

sujetos que no estuviesen de acuerdo con dicha postura 

Cabe destacar que dicha ley bajo su aniculo primero marca lo siguiente sobre la 

relación: religión y objeción de consciencia. 

"Anículo l. l. El derecho a la objeción de conciencia reconocido en el articulo 30 
de la Constitución se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

2. Los españoles sujetos a obligaciones militares que, por (!lotim¡ el~ 1wtci1•11cia en 
razón de una co11\'icriá11 cl1• orcl1·11 rdt!@.fil, é1ico, moral, humanitario, filosófico u otros de 
la misma naturaleza, serán reconocidos como objelorcs de conciencia, quedarán exenlos del 
servicio militar, debiendo realizar en su lugar una prestación social sustitutoria " 

Bajo esta legislación si uno desea hacer efoc1ivos sus miares ya sean adquiridos por 

medio de una religión; son validos y se considerará a la persona con una calidad especial, a 

saber, la de objetor de conciencia. ya que sus normas personales no le permilen realizar 

determinada conducta la cóal consideran no apropiada 
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Esta somera visión a una legislación extranjera nos hace notar que puede la religión 

inOuir en las personas en el sentido de infundir valores éticos. Y no sólo en ámbito militar 

como se notó en dicha ley, sino en otros ámbitos de la vida del humano como veremos en el 

capitulo cuarto de este trabajo, 

Esta ley hace reOexionar en que tal vez el legislador mexicano ha de analizar la 

·presente e introducir figuras jurídicas como la mencionada; lo cual no seria nuevo ya que 

hace algún tiempo un Subsecretario de la Sccretarfa de Gobernación Mexicana hacia 

··referencia a dicha figura; la cual evitaría una serie de dificultades en miembros de la 

sociedad mexicana si es que sus pensamientos no sólo no le permiten realizar conductas 

militares y de otro tipo en diferentes circunstancias del vivir cotidiano. 

'' IG&j!LJ<ión fcfc1i;iS1ic;i. K'. Edición. Editori.ll Ci\it.u. l'<bdrid. Es¡iall.1, 1'196. 
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Capitulo 4. 

·U La libtt1ad rtligiosa tn Mhico durantt los últimos años. 

Unicamente me abocar~ a esa libenad religiosa en cuanto a un grupo religioso: los 

Testigo.< úe J,•/iowi. 

Estos sujetos son conocidos en nuestro país por medio de su obra la cual realizan, 

denominada: predicación y en la cual nos hemos vistos envueltos tal vez con su plática o a 

traves .de los medios de comunicación por la postura tan radical de los mismos en cienos 

· aspectos.y a su \'Cz poco comprendida. Por tanto conozcamos algunos datos pcninentcs de 

este !!rupo reli!!ioso .. 

·SU .DESARROLLO Y CRECIMIENTO :\IODt:R:-iO. 

La historia moderna de los "Testigos de Jehov;i" empezó luce mis de 100 anos 

Para ser más exactos en 1870 se formó un grupo con el linde estudiar la Biblia, esto en la 

ciudad de ,\llegheny, Pensilvania, Estados Unidos. Charles Taze Russcll fue el promotor 

principal del grupo. 

lll 
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En julio de 1879 se publicó el primer número de su revista "Zion's Watch Tower 

and Herald of Christ's Presence" conocida en español como La Atalaya. Para 1880, de 

aquel pequeño grupo de estudiantes de temas biblicos se habían desarrollado veintenas de 

congregaciones esparcidas en estados cercanos. En 1881 se formó la "Zion's Watch Tower 

Tract Society" (Sociedad de Tratados Torre del Vigia de Sión). que en 1884 se incorporó 

legalmente con Russell como presidente. M:is tarde el nombre de la Sociedad se cambió a 

Watch Tower Bible and Tract Society (Sociedad de Biblias y Tratados Torre del Vigía). 

Muchos de los miembros de dicho grupo, iban de casa en casa y ofrecian a la gente 

literatura biblica. 

El primer presidente de la Sociedad, C. T. Russell, murió en 1916 y fue sucedido el 

año siguiente por Joseph F. Rutherford. Hubo muchos cambios. Se presentó una m'ista 

hermana de La Atalaya. llamada The Golden Agc. Esta revista se llama ahora en español 

1Despenadl, tiene una tirada de más de 11.000.000 de ejemplares en más de 50 idiomas Se 

dio mayor énfasis a hablar de casa en casa. Esto con el fin de distinguirse de las confesiones 

o sectas del momento )' posteriormente éstos estudiantes de la Biblia -como se conocían en 

aquel entonces- abrazaron el nombre de Testigos de Jehov:i en el año 1931 

Para 1933 los Testigos de Jeho\"á transmitían discursos biblicos por 403 

radioemisoras. Más tarde, en lugar del uso de la radiodifusión se aumentaron las visitas de 

casa en casa por hombres que llevaban consigo fonógrafos pon:itilcs con di..:ursm biblicos 

grabados. 

Para 1909 el alcarn:e de su obra de educación bíblica era internacional, y la oficina 

central mundial fue trasladada a su ubicación actual en Brool.lyn. l'\ueva Yorl. Se hicieron 
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arreglos para publicar simultaneamente sermones impresos en diversos periódicos. y para 

1913 es1os sermones sallan en cua1ro diferentes idiomas en unos J.000 periódicos de Jos 

Estados Unidos, Canada y Europa, ademas se habían distribuido centenares de millones de 

libros, folletos y 1ratados. 

No fue lñcil su labor durante los a~os treinta y cuarenta ya que muchos miembros de 

esta religión fueron arres1ados por Ja obra que hacían, defendiendo estos an1e Jos tribunales 

su libenad de palabra, prensa, reunión y adoración. En los Es1ados Unidos, como resultado 

de sus apelaciones a los fallos de tribunales inferiores, ganaron 43 casos en el Tribunal 

Supremo de ese pals. También obtuvieron fallos favorables de tribunales encumbrados de 

otros paises. Sobre estas victorias legales. el profesor C. S. Braden. en su libro "771~.>< A/,,, 

H~li~w" (Traducido significa: Estos también creen). dijo de Jos Testigos de Jehová: "llan 

efectuado un servicio insigne a Ja democracia por su lucha para conservar sus derechos 

civiles, pues en su lucha han logrado mucho para asegurar esos derechos para todo grupo 

minoritario de los Es1ados Unidos". 

SU ORGANl7.ACIÓN \'SU OBRA POR TODO [I, MU:'\DO. 

En este siglo XX se usan varios mecanismos para dirigir la obra de hablar a otros y 

controlar a sus adeptos en Jos m:is de ~00 paises donde se encuentran Las instrucciones 

provienen del llamado "Cuerpo Gobernante." como le conocen al conjunto de hombres 

encargados de dirigir, en Ja s<-de mundial de Drooklyn, :-;ueva York Dicho Cuerpo 

Gobernante cnvia a sus r<-prcsentantes cada a~o a 15 o más "zonas" por todo el mundo para 

conferenciar con los representantes de la sucursal de cada zona En sus sucursales hay 

Comites de Sucursal que supcr.isan fa obra en los paises bajo su jurisdicción ~luchas 



sucursales tienen imprentas y algunas operan rotativas de alta velocidad. El país o zona a 

que cada sucursal rinde servicio se divide en distritos, y éstos a su vez en circuitos. Cada 

circuito tiene unas 20 congregaciones. Un "superintendente de distrito" visita los circuitos 

de su distrito por tumo. Anualmente, cada circuito celebra dos asambleas. Además hay un 

superintendente de circuito, y por lo general él visita cada "congregación" de su circuito 

dos veces al año, y ayuda a los miembros a organizar y efectuar la predicación en el 

territorio asignado a ella. 

La congregación local con su "Salón del Reino" es el centro de la proclamación de 

las buenas nuevas -nombre con el que conocen su actividad proselitista- en la comunidad 

suya. Las Arcas que corresponden a cada congregación se dividen en territorios pequeños. 

Cada miembro de este grupo consigue su territorio y se esfuerza por visitar todos los 

hogares. Cada congregación, en la que hay de unos cuantos hasta quizás 100 Testigos de 

Jchov;i, tiene "ancianos" asignados a atender diferentes deberes. 

Según un informe reciente proporcionado por ellos mismos el número total de sus 

miembros activos asciende a 6, 117,666, a los cuáles se suman otro número de simpatiuntcs 

llegando a ser en total 1 S,374,986 los que están esparcidos por todo el globo terráqueo. 

El anterior número va en constante aumento debido en parre a su agresiva actividad 

proselitista. "Por eso es una conocida confesión religiosa, en la mayoria de los paises de 
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Europa parece que ocupan el segundo lugar entre los grupos religiosos singulares mas 

numerosos." 61 

"México es uno de los paises americanos donde, los Testigos de Jehova han logrado 

una mayor difusión: segÍm datos oficiales de los mismos, de 1999, su numero de seguidores 

en México alcanza 0.54 % de la población. En todo caso. se trata sin duda de una de las 

confesiones religiosas actuales con mayor indice de crecimiento de los cinco continentes." 

.. 
Los. Testigos de Jehová de México asi como otras partes del mundo han sido 

tradicionalmente objeto de rechazo por parte de la sociedad civil, las autoridades y gran 

parte de los grupos religiosos. La razón se encuentra, tal vez en la peculiaridad de su 

doctrina y de sus prácticas que son aceptadas y mantenidas por sus fieles con sorprendente 

uniformidad y extraordinaria firmeza. 

SU DESENVOLVIMIENTO EN MEXlCO. 

Su desarrollo en nuestro pais lo remontamos tiempo atrás con hombres que 
aprenden de esta religión en otro pais. 

"En el afto de 1893, un hombre que residía en Mé,ico de apellido Stcphcnson 
escribió una carta en la que no solo manifestaba su interes en estudiar la Biblia. sino 
también en comunicarlas a otras personas del país 

Quienes habían huido a Estados L1nidos a cau"'1 de la molucion cmperaron a 
regresar, )'traían, entre otras C0"'1S, libros que C\plicaban las cuestiC1ncs bíblicas Por otra 
parte, algunos Estudiantes de la Biblia ,·iajahan con regularidad de E<1adC1s Unidos al nonc 
de Mc\ico para dar a conocer sus buenas nuC\3' a la gente Así fue como algunos 
me\ic<inos llegaron a conocer individualmente a los Testigos de kho\a 

f.I E.Mls d.11os eran proporc1on.idos por uno de lo\ pnn.;1ruk\ Nud.10\.0\ en 10\ f.M.kio\ l!mdo\ J.: Ln nuc'as 
rcligionrs. J. Gordon ~klton. dur.Ullc un mn[)0\10 ctkbr.tdo en 1.1 UrmcM.u.bJ C:1hfonu.111.t d.: In 1~. dor.intc 
mar10 de l 1N6. con el 1i1ulo ~cumnt Atu1 ~lonnon Act1\ 1t1!!"\ 1n Ew-or-: 
tv) C@cc1a de la Com1"t~!Q_~Q)Jkr~h9il!.1m!-1!1Qi. Sunh.~o 117. G\'G Grupa Gdíií;o ~IC\ICO. 
lOIMI, p 9-lll. 
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Ya para 1917 un joven de nombre :\bel Onega viajó a San Antonio Texas con la 
intención de estudiar medicina. Conoce alli un Testigo de Jehová de apellido !\loreyra este 
le enseM dicha doctrina. Cuando volvió a !\léxico, sus planes habian cambiado; de hecho, 
tenia un plan mejor: Se mudó a las orillas de la Ciudad de México, al barrio de Santa Julia. 
t\111, comenzó a celebrar reuniones. En el lapso de dos años, la cantidad de personas que 
formaban el grupo ascendió a unas treinla 

De diversos lugares de la Republica comenzaron a enviar canas las personas en 
estas solicitaban publicaciones Por lo lanto. a finales de 1920, Se hizo un recorrido por el 
pais para visitar a los que mostraban inlcrcs 

Para 19:5 ya se habian organizado 'arias congregaciones En unos cuanlos años, el 
numero de estas llegó a nueve; sin embargo, para 1919 solo quedaban cuatro 

A finales de 1929, Rulherford presidente de este grupo religioso manifestó un 
interés particular en el país y abrió una sucursal en la Ciudad de !\léxico 

Las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica eran muy tirantes en aquellos 
días. Se habian cerrado algunas iglesias En 1916, el arzobispo de !\léxico, Don José Mora 
y del Río, fue encarcelado por censurar cienos aniculos de la Constitución. Es1os sucesos 
hicieron estallar la Guerra de los Cristeros Tras unos cua1ro años de conflicto, llegaron a 
un acuerdo, y se reanudó el culto en las iglesias Pero la relación entre la Iglesia y el Estado 
se limitó a una mera tolerancia mutua 

El 23 de mayo de 1930, la sucursal en el pais entregó en la Secretaria de 
Gobernación la solici1ud de registro de la Asociación Internacional de Estudiantes de la 
Biblia. Entre sus objetivos primordiales se citaba el siguiente: 

"Que la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia tiene por objeto, por 
todos los medios posibles, la difusión de principios )' verdades que contribuyen a la cultura 
de lodas las [clases] sociales. muy especialmenle las humildes, persiguiendo su superación 
tanto económica como moral, mental y lhica" 

En la solicitud se sei\aló <¡uc la .-\sociación buKaba alcanzar sus objetivos mediante 
la distribución de publicaciones )' el uso de 01ros medios de comunicacion, que presentaba 
discursos públicos en los <¡ue se cuminaban asunios a la luz de la Biblia )' que organizaba 
gnopos de estudio En aquel liempo. el gobierno me,icano procuraba acabar con el 
fanatismo religioso y la ignorancia que 1,, nu1rc. de ahí que la solici1ud pusiera de relieve 
los aspeclos educatirns de dicha obra Con reforencia a la acli\ idad religiosa de la 
Asociación. el inciso,. de la segunda clausula J,·claraba 

"Que sus miembros profesan profunda re\ercncia. y alaban de palabra y obra. al 
Creador de los cielos y la tierra, Jcho\3 Dios. pero sin e\presar sus sen1imien1os echando 
mano de cultos. ceremonias. etc . sino por medio de argumentos y razorumientos que 
con\·cncen y satisfacen al corazón. siendo irreconciliablemenle anticlericales y opuestos al 
dominio de la conciencia y al enfrentamiento de la ruón ·· Enseguida se d<-claraba 
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inequívocamente "que no formaban una secta religiosa", y se enumeraban once argumentos 
para apoyar dicha postura. 

El 2 de junio de 1930 se recibió la respuesta de la Secretaria de Gobernación, que 
decia: "Esta Secretaria autoriu el funcionamiento que solicita la Asociación Internacional 
de Estudiantes de la Biblia, siempre que el mismo no contravenga lo dispuesto en las leyes 
dictadas en materia de cuho religioso y disciplina e\terna" 

Posteriormente, el 14 de diciembre de 1932 se presentó una solicitud para cambiar 
el nombre de Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia por el de Sociedad de La 
'Torre del Vigia, sin aherar los preceptos previamente establecidos, no obstante, algunos 
párrafos se añadieron, como el siguiente 

"No tornamos pane alguna en la política Creernos que Jehová es el Creador de los 
cielos y la tierra, y que la Biblia es su palabra que re\ ela sus propósitos para con la raza 
humana. Que El ha prometido establecer su gobierno y autoridad sobre la tierra, bajo la 
dirección del Señor Jesucristo, y que estamos ya en el tiempo del establecimiento de este 
gobierno, el cual será para la felicidad de todas las naciones del mundo." 

Otro párrafo aclaraba la postura de neutralidad que adoptaban los testigos de 
Jehova La Secretaria de Gobcrnacion recibió la solicitud el 20 de diciembre de 1932. De 
este modo, hace más de sesenta años los testigos de Jehová registraron su organismo legal 
ante las autoridades mexicanas. En confom1idad con los objetivos que se fijaron en aquellos 
años, su labor de difundir las buenas nuevas se ha hecho por todo el pais 

RL'Cordernos que en 1932 el gobierno hnbia autoriudo el funcionamiento de La 
Torre del Vigía de l\texico Sin embargo, les afectaban las mismas restricciones que la ley 
imponía a las demás religiones Se pusieron reparos a su actividad de casa en casa, 
arguyendo que la ley estipulaba que ··101 actos religiosos de culto público debían celebrarse 
dentro de los templos". Lo mismo se dijo con relación a las asambleas piiblicas. La 
adquisición de propiedades tambien planteaba algunas dificultades. puesto que la ley cxigia 
que todos los edilicios que se usaran con fines religiosos pasaran a ser propiedad federal 

Por estas y otras razones. los Testigos de Jehová consideraron prudente 
rL'Organizarse destacando la naturaleza educativa de ;u obra Por lo tanto, el 10 de junio de 
1943 se presentó ante la Secretaria de Relaciones l'\teriores la solicitud de registro de La 
Torre del \'igin de '.\texico como asociacion ci\ il. solicitud que füe aprobada el 15 de junio 
de ese mismo a11o 

Al tomarse esta medida. dejar''" de cantar. ) sus lugares de reunían llegarnn a ser 
conocidos como Salones de Estudios Culturaks Tampoco se hicieron ya oraciones 
audibles. se evitó todo lo que pudiera dar la imprc>1on de un servicio religioso. y es que, en 
realidad, las reuniones tambicn se preparan para promo,er la cducacion Si bien los 
Testigos de otros paises comennron a llamar a su. grupos ··congregaciones". los de 
~léxico continuaron dcnornin3ndolos "compañías" l.a obra de casa en casa siguió 
cÍL'Ctuandose, e incluso con mayor celo, pero no se utilizaba la Biblia fuera de los hogares 
En vez de eso, los que hablaban con otra gente se aprendran tc\tos para citarlos de 
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memoria. Únicamente empleaban Ja Biblia cuando volvían a visitar a la gente y conducían 
estudios (llamados "culturales" en lugar de "biblicos") 

Además de instruir a la gente en las enseñanzas de Ja Biblia. se emprendió una 
campaña de alfabelización. en conformidad con Jos estatulos de La Torre del Vigía. Por 
consiguienle, el 17 de mayo de 1946, las autoridades registraron un centro de La Torre del 
Vigía para impartir clases de alfabe1i1.1ción 

Las autoridades, interesadas en promo\'er la alfabetización. suministraron libros de 
texto para las clases Posteriormente. cuando la Sociedad Watch Tower imprimió en 
español el folleto ",4prmda ti ""''y r.-crihtr," se utilizó este Las autoridades agradecieron 
esa labor. En una carta con fecha del 25 de enero de 1966, expresaron. "Por acuerdo del C. 
Director General, me complace felicitar a esa 11 Institución [ ... ) por Ja cooperación 
patriótica que viene prestando en toda Ja Republica al pueblo iletrado [ ... ). Ojala que no 
decaiga el enlusiasmo por continuar esta lucha tenaz contra el analfabetismo en Ja que todos 
Jos buenos mexicanos estamos empei\ados" 

Desde que comenzó esta campaña hasta el año 1966, se enseñó a leer y escribir a 
JJ.842 personas, y para l99J la can1idad de alfabetizados ascendia a 127.766 Además, se 
ha ayudado a J 7.201 personas a mejorar su lectura y su escritura 

Pese a que las autoridades llevaban decadas procurando acabar con el fanatismo 
religioso y en todo el país se conocía bien la obra de los testigos de Jehová, Jos progresos 
de los Testigos en la educación enfurecieron al clero Durante los a11os sesenta en al¡,'Unos 
sitios Ja oposición que hubo fue más virulenta que nunca 

Como continuaba el aumento de Jos testigos de Jehová en !\léxico, las oficinas de 
Melchor Ocampo 71 eran ya insulicientes para realizar todo el trabajo. En 197J, La Torre 
del Vigía compró una propiedad en un fraccionamiento llamado El Tejocote. Texcoco, y 
allí se conslruyó una gran edificación Estos se mudaron a dicho lugar en abril de 1974 

Llegado el momento, se optó por la formación de una sociedad <-<litora que 
funcionara en conformidad con los r<-quisitos legales del pais Se adquirió una fabrica a 
unos quince minutos de Te\coco. y una \'ez rcno\'ada se instalo allí una imprrnta 

La orgnni1.ación de los Te;tigos de Jel10\a >e ha regido en \lé\ico por los mismos 
principios que la guian en otras partes del mundll l'or muchos años fue necesario qur la 
organización funcionara como una ~ociedad civil y educativa, no como una religión 

Sin embatyo, en la d<..:ada de los ochenta comenzaron a produci1Se cie"os cambios 
Algunos representantes del gobierno •isitaron repetida> •eces Jos lugares de reunión e 
insistieron en que estos debian registrarse como lugar<'> de culto y pasar a ser propiedad 
foderal. Por otro lado. e.ida día cm má> dificil alquilar locales publicos para 13' asambleas 
de distrito )' circuito. pues las au1oridadcs i11sis11an en que la ley prohibia las reuniones 
religiosas en lugares públicos 
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En 1988 esta situación permitió celebrar algunas entrevistas con representantes del 
l!Obierno. Se supo que aunque las autoridades no tenian quejas de la organización en 
conjunto, desconfiaban mucho de los Testigos por lo que otros decian sobre la organización 
y sobre la postura que adoptan con relacion a los símbolos patrios Es mas, tenían la idea de 
que la organización funcionaba como un movimiento clandestino, pues los lugares de 
reunión no podían localizarse facilmente 

La conclusión de tales reuniones fue que esta organización debía funcionar 
abiertamente como la religión de los testigos de Jehová, incluso si como resultado de ello 
todos los lugares de reunión pasaban al erario público 

En 1989, se envió una carta a todas las "c'ongregaciones o g¡upos" en la que se les 
explicaba que a partir del 1 de abril de ese año la Sociedad funcionaria en México como 
una organización religiosa 

A partir de entonces se empezó a utilizar la Biblia de casa en casa y a orar en las 
reuniones que celebraron. Mas tarde, también se cantó en ellas 

En 1988, cuando se expuso por primera vez esta situación a las autoridades, 
sencillamente contestaron que la ley no contemplaba disposición alb'llna para que las 
religiones celebraran reuniones fuera de sus templos En esa ocasión recomendaron que, en 
vez de utilizar lugares publicos. los Testigos construyeran locales donde celebrar las 
asambleas Al indagar si era posible conseguir un permiso especial para celebrarlas en 
lugares publicos, dijeron que analizarían la petición si se presentaba por escrito. :"o 
prohibieron las asambleas porque siempre se habían celebrado, y otras religiones también 
realizan sus ceremonias en lugares públicos 

Por consiguiente, este grupo siguió programando las asambleas de distrito )' 
circuito. Tambien se empezó a orar y a cantar en las asambleas En lugar de evadir la 
publicidad, se recibió amablemente a los reponero' Los insp<"Ctores del gobierno que 
asistieron a las asambleas en diferentes lugares se llevaron una impresión muy favorable 

Así, el 7 de mayo de 1993 la Secretana de Gobernación entregó los cenificados de 
registro de La Torre del \'igia )'Los Testigos de Jcho\j en !\lcxico Con esto se espera que 
la nuc\'a ley permita que la obra de los testigos de Jehovj siga progresando en el país y que 
pueda efoctuarsc con toda libertad. gracias a los derechos y privilegios que ant<"1'iormente 
no se poseian 

Por tanto e>te grupo religioso tiene amplia difu;ion en nuestro pais La información 
recabada fue obtenida por dicho grupo y por conducto de a11iculos periodísticos Lo que 
nos hace \'er que no son un grupo nue' o o creado a partir de la reforma constitucional de 
1992, sino que ya tenían ,·ida tiempo atras 

SECTA l'ELIGROSA. 
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Después de esta exposición sobre lo que ha hecho este grupo me parece pertinente 

hacer notar que dicha religión en razón de su conciencia educada por principios bíblicos o 

ético religiosos, ha sido tachada de "setta peligrosa." 

Toda \'ez que mucha gente respeta la Biblia como la Palabra de Dios y la intentan 

llevar a cabo en su vida, además de seguir lo que otros les dicten en este rubro Han salido 

·a la luz sujetos los cuales se han apro,echado de esto mismo y han explotado a sus 

semejantes al autodenominarse enviados por el que escribió la Biblia. controlando asi la 

mente de los sujetos que creen en la misma en ocasiones provocando serias repercusiones. 

El término "s•'Cla peligrosa" ha sido utilizado con cierta imprecisión por quienes no 

son conscientes de sus counotacioncs )'del daño que pueden causar. 

Una obra reciente, el D1ccio11ario f.>wcial Sm111/lmu1 J( la Lm~~"' Espwiola, da 

como segundo significado del término "secta": "Conjunto de seguidores de una doctrina, 

filosofla o religión considerada falsa o peligrosa por el que habla" 

La revista N1•w.mwk explica que las sectas peligrosas "son normalmente grupos 

pcqueilos y marginales cuyos miembros derivan su identidad y propósito de un llder 

carismático. 

Está claro, pues, que por lo general se entiende que las sectas peligrosas son 

agrupaciones religiosas con puntos de \isla y prácticas radic3les que chocan con la 

conducta social aceptada como normal en la actualidad. Suden tener tambicn ritos =retos. 
DO 



Muchas de estas sec1as se aislan en comunas Acoslumbran a dar devoción incondicional y 

exclusiva a un líder auloproclamado :\ menudo csle se jacla de haber sido escogido por 

Dios o incluso de ser de na1uralcza divina 

En ocasiones, los medios de comunicación han calificado a los Testigos de Jehol'á 

de secla peligrosa. Varios artículos periodis1icos recienles han incluido a dicho grupo de 

personas enlre las agrupaciones religiosas de ac1ividades cueslionablcs 

Ahora tralemos de ver que los Tes1igos de Jeho,·á no tienen reuniones ritualistas ni 

celebran servicios religiosos secre1os ya que es sabido de todos, que cualquiera de noso1ros 

podemos acudir a sus lugares de reunión lo que indica que no es secreto. 

771e Nr!ll' E111:yc/opmlia Bri1ai111ica dice con exacti1ud que los Testigos "insisten en 

un allo código moral de conducta personal". 

Es justo decir que los Testigos de Jehová son una agrupación religiosa pequeña y 

marginal. En· cierto sentido, son pocos comparados con otras religiones. Es digna de 

mención una reciente disposición del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En ella 

se declara que: "los Testigos deben disfru1ar de libertad de pensamien10. de conciencia y de 

religión, y que tienen el derecho de hablar de su fe y enseñarla a 01ras personas" 

Dificilmente se hubiera expresado así dicho 1ribunal si se conociera a los Tcsligos de 

Jehová por el empico de lécnicas enga~os.1s y poco eticas para cap1ar adep1os, o si 

u1ilizaran medios para manipular la menlc de sus seguidores 



Por otro lado los miembros de las sectas peligrosas se aislan de la familia. de los 

amigos e incluso de la sociedad en general. No es el caso de éstos ya que ellos reconocen a 

las autoridades. No son fanáticos. Son personas que están absonas en cuestiones 

humanitarias". 

Tampoco viven en comunas, aislándose de sus parientes y amigos. Los Testigos de 

Jehová reconocen su responsabilidad de amar a sus familias y cuidar de ellas. Viven y 

trabajan con personas de todas las razas y religiones. Cuando azotan desastres naturales, 

prestan su ayuda de inmediato con pro,·isiones de socorro y demás asistencia humanitaria. 

Hay que admitir que las enseftanzas de los Testigos de Jehová son diferentes de las 

que promueven otras religiones. "Los Testigos creen en Jehová como su Dios y que Jesús 

es su Hijo, no pane de una deidad trinitaria. Su fe está basada en la creencia de que 

únicamente el "Reino de Dios" puede eliminar el sufrimiento de la humanidad. Advienen a 

la' genté de la inminente destrucción de este corrupto mundo. Predican la promesa de Dios 

acerca de un paraíso terrestre para la humanidad obediente. No veneran la cruz ni celebran 

la Navidad. No creen que el alma es inmonal y que hay un infierno de fuego No comen 

sangre ni aceptan transfusiones sanguineas. No panicipan en la politica ni en la guerra." 

Queda claro que no son peligrosos sino personas que tienen una visión diferente de 

las cosas )'con valores éticos ele,11dos. 

Aunque de igual manera habrá personas que manifiesten lo contrario. al 

considerarlos peligrosos. 
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Beckford nos dice que "los lideres de los Testigos de Jehova y la Sociedad Watch 

Tower, son capaces de manipular a su congregación sin tener que contar con los 

funcionarios más bajos para interpretar los edictos que ellos mismos emiten. esto se debe a 

que la polltica y las doctrinas del grupo se originan en los mas altos niveles administrativos 

de la sociedad." 70 

De igual manera otro autor en este caso francés llamado Dericquebourg llama la 

atención a los Testigos de Jehova en cuanto a los lugares de producción de la literatura que 

colocan entre sus feligreses y el público en general. Ya que son lugares con vida monástica 

aunque ellos mismos lo nieguen cuyo fin es el de c.xplotar a estos sujetos para que realicen 

su literatura sin una paga debida. 71 

Estas dos opiniones nos hacen ver que en algunos lugares de la tierra las opiniones 

son encontradas al considerar peligrosos a los Testigos de Jehová aun así yo personalmente 

los considero no peligrosos . 

• ., Bckíord. J. Oo.'1!!ita!io1t idcoloG1· •!ld r«luitmrnl' D~u1~...RL.l!~ ... fü!!á.IQ1tt<~lmiJ. 
Sociologic;il R"' ÍCll, p. ~·IVJO'J 
" Dcricqucbour¡;. R ~~ Ar<lu•~ des scicn;.-n '"'""'"'des rcl1¡:;ons. t~u. 
511, I, July·Scp. p. 77-!!ll. 



4.2 Ubtrtad rtligio1a tn 101 campo1: Mfdlco, E1colar, Militar y Social. 

Dicha libertad se ha reílejado en muchos ámbitos; tan sólo cuatro de ellos son los 

que enumero por incidir en el grupo al cual, me estoy refiriendo en este capitulo. Ya que 

protegidos en su libertad marcada por el articulo 24 constitucional, han decidido proteger 

sus ideales y llevarlos también a la práctica. 

ASPECfO MÉDICO. 

Algo que ha causado dificultad o fricción entre los doctores, hospitales así como los 

pacientes Testigos de Jehová atendidos por estos es la cuestión de la sangre, toda vez que 

no aceptan transfusiones sanguineas. Los segundos aseveran que su razonamiento tiene 

como base la propia Biblia. 

Con el uso de este libro ellos manifiestan su rotunda negativa a ser objeto de 

transfusiones de sangre, y es cuando empieza el problema ya que "su conciencia educada 

por la Biblia los hace seguir los designios de Dios" y note como lo expresan los mismos 

Testigos de Jehová: 

"¿Cómo puede salvarle la vida la sangre' :>:o dudamos que esto le interese, porque 
hay conexión entre la sangre y su vida La sangre transporta º'igeno a todo su cuerpo, 
remueve de él el anhídrido carbónico, le B)11da a adaptarse a c~mbios de temperatura y 
contribuye a que su cuerpo combata las enfermedades 

El enlace entre la ,·ida )' la sangre >e e<1noció mucho tiempo ante' de que \\'illiam 
llarvey describiera el m~anismo del sistema circulatorio en 1628 La étic;i iundamental de 
ciertas religiones prominentes tiene como centro un Dador de \'ida. quien e\prcsú sus 
pensamientos sobre la vida y la sangre 



En verdad la Biblia muestra claramente que la sangre va mas allá de ser solo un 
íluido biológico complejo. Hace mas de 400 referencias a ella, y a veces la conecta con la 
salvación de la vida. 

En una de las primeras referencias, el Creador declaró: "Pueden comer todos los 
animales y verduras que quieran [ ... ] Pero hay una cosa que no deben comer· carne con 
sangre, porque en la sangre está la vida' Añadió "Yo pediré cuentas [. ] de Ja sangre de 
cada uno de ustedes", y entonces condenó el asesinato (Génesis 9J-6.) Dios dijo eso a 
Noé, un muy estimado antepasado común de jud1os. musulmanes y cristianos Asi se 
notificó a toda la humanidad que a Jos ojos del Creador la sangre representa la vida. Esto 
iba mas allá de ser una regulación relacionada con Ja dicta Estaba claro que implicaba un 
principio moral. La sangre humana tiene gran imponancia. y no debe abusarse de ella. 
Después el Creador añadió detalles que nos aclaran las cuestiones morales que él enlaza 
con la sangre. 

De nuevo él se refirió a la sangre cuando dio el código de Ja Ley al Israel de la 
antigüedad. Aunque mucha gente respeta la sahiduria y ética de ese código. pocos est:in al 
tanto de sus rigurosas leyes acerca de la sangre Por ejemplo· "Cualquier hombre de Ja casa 
de Israel, o de los e.xtranjeros que moran entre ellos. que comiere cualquier clase de sangre, 
Yo me volveré conira el que come Ja sangre. y Je exterminaré de entre su pueblo, porque la 
vida de la carne está en Ja sangre" (Levitico 17 .1 O, 1 1.) Dios entonces explicó Jo que debia 
hacer un cazador con el animal al que daba muene "Derramara su sangre y la cubrirá con 
polvo. [ ... ] No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su 
sangre. cualquiera que la comiere será f'terminado" (Lc\'itico 17: 1 J, 14, /·:\'.) 

Los cientificos saben ahora que el código de la Ley judio promovia la buena salud. 
Por ejemplo. rcque.ia que Jos excrementos se depositaran fuera del campamento y se 
cubrieran, y que la gente no comiera carne que encerraba gran riesgo de enfermedad 

Aum¡ue Ja ley sobre la sangre tenia ra'gos relacionados con Ja salud, habia mucho 
más implicado en esto La sangre tenia un significado simbólico Rcpre,..ntaba la 'ida que 
el Creador había pro\'isto Al tratar de modo especial Ja sangre, el pueblo mostraba que 
dependia del Creador para Ja vida Si. la razón principal por 13 cual no habian de ingerir 
sangre no era que no fuera saludable. sino que tenia un significado especial para Dios 

En la Ley se declaró \'ez tras 'ez Ja prohibición del Creador sobre el ingerir sangre 
para sostenerse la \'ida "La sangre es Ja \'ida. asi que no deben comer Ja \'ida junto con la 
carne. Lo que deben hacer es derrama1la en Ja tierra como agua So Ja coman. y les ira bien 
a ustedes )' a sus hijos por hacer lo recio·· (llruteronomio 12 :J-25) Contrario al 
razonamiento de algunos hoy. la ley de Dios sobre Ja sangre no se debería pasar por alto 
simplemente porque ~.ursi.ru_1mum~n•ill Durante un uempo de crisis bclica. algunos 
soldados israelitas mataron animales y 'se entrcg.uon a comer junto con la !Mlngre' En \'ista 
de la emergencia. ,,les era permisibl< sostenrrsc la \'ida con "1ng1e' So Su comandante 
señaló que toda\'Í3 era un mal gra\e Jo que hab1an hecho ( 1 Samuel 1-l 31-.15 } Por lo 
tamo. aunque Ja ,·ida sea preciosa. nuestro Dad,ir de \'ida jamas dijo que sus nomus se 
podian pasar por alto en una emergencia 



¿Cuál es la postura del cristianismo en la cuestión de salvar la 'ida humana con 
sangre? 

Jesús fue un hombre de integridad, por lo cual se le estima tanto. El sabia que el 
Creador habla dicho que ingerir sangre era incorrecto, y sabia que la obseí\ación de esta 
ley era obligatoria. Por eso, hay buena razón para creer que Jesús sostendria la ley sobre la 
sangre aunque se le pusiera bajo presión para que hiciera lo contrario Jesüs 'no cometió 
pecado ni en su boca se halló engai\o' Por eso, lijó un patrón o modelo para sus seguidores, 
y en eso se incluía el respeto a la vida y la sangre 

Note lo que sucedió cuando, ai\os después de la muerte de Jesüs. surgió una 
cuestión en cuanto a si el que llegaba a ser cristiano tenia que observar o no todas las leyes 
de Israel. Esto se consideró en un concilio del cuerpo gobernante cristiano, que incluyó a 
los apóstoles. Santiago el medio hermano de Jesus hizo referencia a escritos que contenían 
los mandatos acerca de la sangre declarados a Soe y a la nación de 1 srael ¿Estarían bajo la 
obligación de observar aquellos mandatos los cristianos? 

Aquel concilio envió su decisión a todas las congregaciones Los cristianos no 
tienen que observar el código dado a Moises, pero es 'necesario' para ellos 'seguir 
absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de cosas estranguladas [carne 
sin desangrar]. y de fornicación' (Hechos 15 22-29) Los apóstoles no estaban presentando 
sencillamente un rito o una re~la dietética El decreto estabk"Ció normas éticas 
fundamentales, con las cuales cumplieron los cristianos primitivos Apró,imadamente una 
Meada después reconocieron que todavía debían 'guardarse de lo sacrificado a los ídolos 
así como cambien de la sangre y de la fornicacion' (Hechos 21 25) 

Usted sabe que millones de personas asisten a las iglesias La mayoria de ellas 
probablemente concordaría en que la ética cristiana encierra no dar adoración a ídolos ni 
panicipar en crasa inmoraliáad Sin embargo, es bueno que notemos que los apóstoles 
pusieron el evitar la '"1ngre en el mismo alto ni\ el moral de evitar esos males El decreto de 
ellos concluyó así "Si se guardan cuidado,.1mente de e"as cosas. prosperarán ¡Buena 
salud a ustedes'" (llechos 15 :?9) 

Por mucho tiempo se entendio que la observación del decreto apostólico era 
obligatoria. Eusebio menciona a una joven de cerca del tin dd segundo siglo que, antes de 
morir torturada, indicó que a los cri;tian<'S 'no se les permite comer sangre ni siquiera de 
animales irracionales· ~~"!iLIJY.t.-tllL~>lm.i~GL11ª'1i;.nd_Q_.YªltL~JUl.~~h.Q....dLrJl9ll[ 
Quería vivir. pero'"' estaba di;puesta a tran<igir en cuant<' a <UI principiu1 ,.\'erdad que 
usted respl1B a los que ponen los principios JX'r encima de su 'enlaja personal' 

El cientilico Jo<eph l'riestley llegó a esta conclusión ''l'Jrcce que la prohibiciun de 
comer sangre, dada a Noé. es obligatoria para !oda su po>tcridad 1 ) Si i111erpre1amos lla] 
prohibición de los apóstoles por lo que practicaban los cristiano; primiti\o<. de quienes 
dificilmente se puede suponer que no hayan entendido de modo wrrl"Cto la naturaleza y el 
alcance de aquella prohihiciór~ lo único que podemo1 concluir es que el propósito era que 
fuera absoluta y perrctua, pues por muchos siglos los cristiant'!· no consumiernn san!!re" 



¿Abarcaria la prohibición biblica sobre la sangre los usos médicos, tales como 
transfusiones, que ciertamente no se conocían en los días de Noé, Moises ni los apóstolesº 

Aunque el tratamiento actual con el uso de sangre no existía en aquellos tiempos, el 
uso medicinal de la sangre no es cosa moderna Por unos 2 000 años, en Egipto y otros 
lugares "la sangre [humanal se consideraba el mejor remedio para la lepra" Cn médico 
reveló el tratamiento dado al hijo del rey Esar-hadón cuando la nación de Asiria era la 
primera en tecnología· "(El príncipe! ha mejorado mucho, el rey, mi señor, puede alegrarse. 
Empezando con el día 22 (le) doy de beber sangre, él (la) bebera por 3 días. Por otros 3 días 
(le) daré (sangre) para aplicación interna"' Esar-hadón trataba con los israelitas. Sin 
embargo, porque los israelitas tenían la Ley de Dios. nunca bebían sangre como medicina 

¿Se usaba como medicina la sangre en los tiempos de Roma" El naturalista Plinio y 
el médico Aretco del segundo siglo informan que la sangre humana era un tratamiento para 
la epilepsia. Después Tertuliano escribió "Algunos, para remedio [de la epilepsia!. 
bebieron con ardiente anhelo la sangre caliente del degúello de los gladiadores". El puso a 
estos en contraste con los cristianos, quienes "no comemos sangre de animales( ... ] Entre 
las in\'enciones con que tentáis la obser\'ancia de nuestra ley, una es darnos una morcilla de 
sangre, porque os persuadís con ceneza de que el cri1tiano que come sangre se desvía de su 
ley". Así, los cristianos primiti\'OS se arriesgaban a morir más bien que ingerir sangre. 

"La sangre en su forma más comun no [ 1 pasó de moda como ingrediente en la 
medicina y la magia -informa el libro /'k'h mul l/lot~I (Carne y sangre)- Por ejemplo, 
en 1483 Luis XI de Francia estaba <il su lecho de muene 'Cada día empeoraba y las 
medicinas no le ayudaban en ab!'Oluto, aunque eran de índole rara; pues con vehemencia 
buscaba recuperación mediante la sangre humana que tomaba de ciertos niños' " 

¿Y qué se puede decir de la transfusión de sangre" Los e\pcrimentos con esto 
empezaron a principios del siglo X\'I Thonm Banholin ( 1616-1680), profesor de 
anatomía en la Uni\'crsidad de Copcnhague, presentó cita ohjecion 'Parece que los que 
imponen el uso de la sangre humana para remedio• internos de las enfermedades están 
usándola mal y pecando gra\'ememc Se condena a los cambales cPor que no aborrecemos 
a los que se manchan la garganta con sangre humana" Lo mismo es recibir sangre ajena de 
una \'cna cortada, sea por la boca o mediante instrumentos de transfusión Los autores de 
esta operación se hallan bajo el terror debido a la ley di' ina. la cual prohibe el que se coma 
san¡;re'. 

Por lo tanto, personas pensadoras de siglos pasados se di.,ron cuenta de que la ley 
bíblica aplicaba tanto a tomar 1<1ngre por las ,,.nas como a tomarla por la boca Banholin 
llegó a esta conclusión "Cualquier método de ingerir (sangre! tiene el mismo lin. a saber, 
que mediante tal sangre un cuerpo enfermo sea alimentado o restaurado [a la salud!" 

Esta \'Ísta general del a!'llnto q~jl'lÜl:..~lll%_iLtrJ.lcnd\;f_L1..JirlllLLlnllilas~IJ: 
119stura rcljyiosaJ111UliQlll'1nllll.k~l.filQ}._dtkhQ.!~. Ellos estiman mucho I• •id•. y buscan 
atención m<'dica buena Pero <"5t:in resueltos a no 'iolar la norma de Dios. que ha sido 
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consecuente: Los que ~~spetan la vida como dádii11 d~I Creador no tratan de mantenerse 
vivos mediante ingerir sangre.'.' 72 

. · · 

Por. tanto su a~terior. pioclamaci6n los ·ha. puesto en diferentes conflictos con 

algunos miembrós" de Já ·sociedad: para ser. más exacto, con los medicos de diferentes 
' - - ' -

hÓspitales públicos por lo general. 

E.~isten situaciones de las cuales los miembros de esta religión se han hecho valer 

ya que los médicos deberían de someterse a dichos criterios jurídicos en ocasiones y en 

otras no tanto para obedecer la decisión de sus pacientes. Por tanto es necesario saber hasta 

donde llega su responsabilidad. 

La responsabilidad médica en este caso implica "el compromiso moral de responder 

de actos propios y en algunos casos, de los ajenos: y la obligación de reparar o indemnizar 

las consecuencias de actos perjudiciales para tercerosº " 

Con la anterior definición encontramos que los médicos de hoy tienen ante si una 

gran responsabilidad. La de analizar cual es la mejor opción hacia su paciente, lo cual viene 

deri\•ado del juramento Hipocr:itico al hacer saber que había dedicación y fidelidad al 

enfermo buscando hacerle el bien y no causarle tal vez un da~o aun más serio 

': Fr.uu .. f. W .. i.C21no puede s.ih";uk 1~111m·'. Pnnter.1 Edición. W01tch TO\'n D1blc: 3nd Tract 
SociC:M\ oí~nrmhnni.t. Mé"co. 199$, p 3.7. 
" ~t>ili~t.Lr.raruQhl~ Comiúón N.:icion.1ld: Arbtlr.ijc Médico. 
Mé.,ico. 1'197. p $ 



La postura en la que el médico es quien toma la decisión por el paciente no es nueva 

ya que en voz del médico Frnncisco Tenorio González ponente en el simposio sobre 

. responsabilidad profesional de 1997; seftala que se da de actos meramente palcmalistas y 

benevolentes; pero negándole asl al paciente autonomía y capacidad de d<-cisión Esto fue 

aplicado desde el siglo V A.C. hasta nuestro siglo X.X. 

· No es sino. hasía el siglo XVII, cuando con la idea de los derechos naturales 

intrínsecos a eadá hombre se nota que el paciente puede decidir sobre su persona. Hoy la 

. ~~ura patemalista esi6 desapareciendo, dando lugar a principios como los que siguen: 

l. El consentimiento informado en el que se obliga al médico a establecer una 

eómunicación adecuada con el enfermo, para infomtarlo clara y completamente, de las 

características del procedimiento, diagnóstico o terapia que se le proponen y de sus posibles 

consecuencias. Cabe seftalar que los médicos no podran abandonar dicho principio aun 

cuando las alternativas propias de la enfennedad deterioran la autonomía de acción del 

enfermo. 

El médico entendemos entonces ha de hacer caso a lo indicado por su paciente sea 

quien fuere; no haciendo caso omiso de la libe11ad de decisión. 

2. Otro principio interesante es el de "función benéfica y función perjudicial" La 

atención del enfermo obliga al medico a asumir la obligación de buscar el bien de su 

paciente. Este compromiso especial es rC(t>nocido por la sociedad fa trascendental hacer 
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notar que todo procedimiento tiene el riesgo de pro\'ocar un dailo por lo cual el medico 

tiene la obligación moral de ofrecer al paciente la mejor altemati\'a disponible 

Los testigos de Jchova buscar proteger su vida y no morir como algunos hacen 

mención. Por tanto, estos patrocinan alternativas medicas seguras e informan de 

medicamentos sustitutivos aceptables. 

ASPECTO ESCOLAR. 

Es de especial interés lo que tiene que \'er con este rubro. Ya que aquí también los 

Testigos de JehovA han entrado en contrO\·ersia con algunos profesores del sistema 

educati\·o nacional. El problema consiste en las ceremonias civicas y el saludo a la bandera, 

ya que los miembros de dicha organización no realizan dicho saludo y esto a causado el 

ataque contra los jóvenes testigos quienes han sido intimidados o e.pulsados de las 

instituciones educativas. 

Mejor sepamos la postura oficial de dicha religión 

"Por lo general. los Testigos de Jcl10\ a no son \'ictimas hoy en dia de persecución 
severa. No obstante, a veces se malinterpreta la decision comciente de los jó,·enes Testigos 
de no tomar pane en ceremonias patrióticas. con111 el saludo a la bandera 

A los hijos de los testigos de kho\á $e les enseña a no di>uadir a los demi.s de 
saludar la bandera. Esta es un.1 d•-cisión personal Sin embargo. la posición de los Testigos 
es linnc: no saludan la bandera de ninguna na.:ión fato no debe interprelarsc co:i10 una 
falta de respeto. Ellos respetan la bandera del pais en el que ,¡,·en, y demuestran ese respeto 
oht.-deciendo las leyes \igcnte> Sunca se cíl\<Jehen en acthidades antigubernamentales de 
ningün tipo. En realidad. los Te>tigos creen que los gobiernos humanos constitu~cn el 



"arreglo de Dios", que existe por pem1iso suyo. De modo que se consideran bajo el 
mandato divino de pagar los impuestos y respetar a las "autoridades superiores". 

Esta postura armoniza con las famosas palabras de Cristo· "Dad al César lo que es 
del César y a Dios lo que es de Dios"'. 

'Pero ¿por qué, entonces -pueden preguntarse algunos-. no saludan la bandera 
los testigos de Jehovil en señal de respeto'" Porque \en el saludo a la bandera como un acto 
de adoración, y la adoración solo penenece a Dios. no pueden rendir adoración 
conscientemente a nadie ni a nada excepto a Dios Por lo tanto, agradecen que los 
educadores respeten su conl'icción y permitan a los niños Testigos ser fieles a sus 
creencias. 

Los testigos de Jeho\'á no son los únicos que creen que el saludo a la bandera tiene 
una connotación religiosa, como lo muestran los siguientes comentarios: 

"Las banderas primiti\'as eran casi exclusivamente de carilcter rdi¡:ww [ ... ] Parece 
ser que siempre se procuraba la a)'uda de la religión para dar santidad a las banderas 
nacionales." E11cyclop<rúie1 /Jritm1111ca 

"La bandera, al igual que la cruz. es sagrada [ .. ]Las reglas y reglamentos relativos 
a la actitud humana con respecto a los emblemas nacionales utilizan témlinos enérgicos y 
e.xpresivos, como: 'sen·1cio a la Bandera'. [ .] ·,,., . .,,rncm a la Bandera'. 'Ú•'"><:ió11 a la 
Bandera'. 771e fj1cyclopedi11 A111t•rica11<1. 

"Los cristianos se negaron a[. ) hacer sacrificios al genio del emperador [romano]: 
lo que hoy equivaldria a negarse a saludar la bandera o repetir el juramento de lealtad." 

Debe repetirse que cuando los testigos de Jeho\'il se niegan a saludar la bandera. no 
tienen ninguna intención de faltar al respeto a ningún gobierno ni a sus gobernantes 
Sencillamente no quieren inclinarse ante ninguna imagen que represente al Estado ni 
saludarla en un acto de adoracion Consideran que es una pos!ura similar a la que adoptaron 
en tiempos bíblicos tres jó\'encs hebreos que se negaron a inclinarse ante la estatua que 
había erigido el rey babilonio Nabucodonosor en la llanura de Dura Por lo tanto. aunque 
otros jó\'enes den el saludo o juren lealtad. a los hijos de los testigos de Jeho\'á se les 
enseña a seguir su conciencia educada por la Biblia De modo que silenciosa y 
respetuosamente se abstienen de panicipar Por ra1ones similares. lm niños Testigos 
tampoco panicipan cuando se cantan o t<'IC>11 los himnos naciMalcs •· " 

EL PROBLEMA. 

'' llcnsch<l ~to. IM Je>1j&91 de Jcl!o!J! "Li EdUCj!iióo. I'. Edición. 11'31dl Iwcr O.ble 3l1Cl Ir.ia 
Socicny oíl'cnmih:mia. Mé.,ico. 1'111~. p. 20·2l. 
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Lo anterior ha causado un problema jurídico y social de relati\'a imponancia en 

México. La polémica causada por el creciente número de Testigos de Jehová que realizan 

dicha conducta se debe al intenso sentido patriótico que poseen los mexicanos manifes1ado 

por el respeto y la veneración de los simbolos patrios 

En el sistema juridico mexicano, la ley del escudo, la bandera y el himno nacional 

vigente en uno de sus anlculos establece que en las instituciones de educación se rendinar 

honores a la bandera. 7
) 

Los alumnos que se han abstenido de obedecer dicha norma juridica. manteniendo 

una actitud respetuosa, pero pasiva durante el tiempo de celebración de dicha acthidad. 

Han sido mal vistos por sus profesores y directores, lo que ha ocasionado; sancionar este 

acto con la suspensión temporal y la expulsión definitiva del plantel. También se ha dado la 

negativa de inscripción o el maltrato fisico o psicológico. 

ASPECTO MILITAR. 

~~ Le\ sobn: el CKttdo. la bandera\ el himno 11.1.:1on3J 
Anl<1°1lo 15. En Lu ícclcu dcdor.id.;, solemne• p.1r.11od.1 1" N><ion. dcb..Ti ir.u!< L1 n.u.i...,.. """""""·o 100. 
o a mcd13 ast.1. según se tr.itc de fc11nid.ld o dudo. rcsp..xln;imc;nh:. en CKUCLu. h:mpl~ ~ dcrn.is edificios 
públicos. asl como en L1 sede de las n:prc!i.Cnb:101K"'\ JJplo111J11.:a~ ~ ron\ul.;ua de \tC\h."O Tod.u Lis nJ\CS 
aérc.1s' m;uitill'm mc\i~ms, pon3r.ln 101 OJ.nikra ~~-=101L1l ~ l.t us.a.cin conforme 01 Lit (..(:,. 1:1 ) RcgbmcnlOi 
aphc:iblci 
Las 3U1om1>dcs cduc.U1\as Fi..'dcr.ilC'\. [\tJUIC'\ ~ Mum,1p.1JC'\. d1-.pondr:m que en lis uuut&KI00(1 <k
cn!<i\1111.1 ckmcnt.\I. mcdu ~ supmOJ. \C nnJ.m honora ;1 ll f;i.J;n&..n ~.~hlfl.11 los hmcs .. ti nuc10 de Llboro 
escolares o a Wl.11l0r.I dttl"f1run..ld.1 en~ d.13 dur.uui: b m.u\.ltu .rn '°"mo al uul.'.w ~ fin de C'Ur'O\ 



Este apartado no ha causado la controversia tan grande como lo han causado en 

otras partes del mundo; toda vez que los Testigos de Jehová se abstienen de realizar 

servicio militar. Su postura de igual manera la transcribo, para que todos la sepamos. 

"Otra exigencia de los gobiernos en algunos paises es el servicio militar obligatorio. 
En el siglo X'X, la mayoría de las naciones lo han instituido en tiempo de guerra, y alb'Unas 
en tiempo de paz. En Francia, a este deber se le denominó durante muchos anos el impuesto 
de sangre, por cuanto los varones jóvenes tenían que estar dispuestos a ofrendar su vida por 
el Estado. ¿Es el servicio armado algo que la conciencia de los que est:in dedicados a 
Jehova les permite prestar" 

Si bien los primeros cristianos se esforzaban por ser ciudadanos modelos, su fe les 
impedia quitar la vida a otros o sacrificar la suya propia por el Estado. 711<' E11cyclo¡Jt•dm uf 
/ldigio11 declara: "Los padres de la iglesia primitiva. entre ellos Tenuliano y Orígenes, 
aseveraron que a los cristianos les estaba prohibido quitar la ,;da humana, principio este 
que les impedía servir en el ejército romano" En su libro 171e for(r ( 'h11rch a11d the World 
(La iglesia primitiva y el mundo). el profesor C. J Cadoux escribe: "Al menos hasta el 
reinado de Marco t\urelio [ 161-180 E C.]. ningún cristiano se hizo soldado después de su 
bautismo". 

¿Por qué no son del mismo parecer hoy día los fieles de las iglesias de IJ 
cristiandad? Esto se debe a un cambio radical que tuvo lugar en el siglo IV. La obra católica 
A l/iJlnry of the Clrri.1tü111 Cm111c1/.1 (l!istoria de los concilios cristianos) explica. ··~luchas 
cristianos, [ ... ] bajo el dominio de los emperadores paganos. tenían escrúpulos religiosos 
con relación al servicio militar. y rehusaban rotundamente tomar las armas o bien 
desenaban. El sínodo [de Arles. del año J 14 E C }, en consideración a los cambios 
introducidos por Constantino. fom1uló la obligación 4ue tienen los cristianos de ir a la 
guerra, [ ... )y esto porque la Iglesia se halla en paz (111 /'"°<')bajo un príncipe amigo de los 
cristianos". Desde entonces, como consecuencia del abandono de la doctrina de Jesús, el 
clero de la cristiandad ha animado a sus rebaños a servir en los ejercitas de las naciones. 
aunque algunos indi\'iduos se han declarado objetores de conciencia 

¿Est:in obli!!ados los cristianos modernos a seguir a la mayoria en este respectoº :\o 
Si un cristiano dedicado y bautizado ,¡ve en un país donde se dispensa del servicio militar a 
los ministros religiosos, puede acogerse a tal conces10n porque en realidad es un ministro 

Algunas le!!islaciones, entre ellas la de E>tadus lJnidos ) Aumalia. otorgan dicha 
e.xención incluso en tiempo de guerra. y en tiempo de paz. muchas naciones que mantionen 
el servicio militar obligatorio dispen,;an a los testigos de Jehv\3 por ser ministros 
rcligiows. De este rnodQ puL-den seguir ayudando a la gente con su '.cr,icio públi'o 

Ahora bien, ,,qué hara el cristiano que 'ive on un paos donde no se e\ime a los 
ministros relig1ososº Entonces deb.:ra ll.U!l.;J.l.J!l!U!i:\i~i.l.'!l.lm:wn.il siguiendo los dictados 
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de su conciencia educada por la Biblia Tomará en cuenta la autoridad del César sin dejar 
de sopesar cuidadosamente lo que debe a Jehová Recordara que la marca del cristiano 
genuino es el amor que le tiene a todos sus hermanos en la fe. incluidos aquellos que viven 
en otros paises o son de otra tribu 

Sin embargo, hay paises donde el Estado. aun cuando no exime del servicio militar 
a los ministros religiosos, si reconoce que algunas personas pueden objetar a d. Muchos de 
estos paises cuentan con disposiciones para no obligar a los objetores de conciencia a 
participar en el servicio armado. En algunos lugares se les pide que presten un ~il! 
!>h:i], como labores de utilidad comunitaria. el cual es considerado un servicio nacional no 
militar. ¿Puc-de el cristiano dedicado efectuar tal servicio" Una ,·ez más, el cristiano 
dedicado y bautizado debe tomar su propia decision fundada en su conciencia educada por 
la Biblia 

Parece ser que en tiempos bíblicos existia el serv1c10 obligatorio Un libro de 
historia dice. "Ademas de los impuestos y grnvamenes que pesaban sobre los habitantes de 
Judea, existía también la corvea (trabajo no remunerado exigido por las autoridades 
públicas) Se trata de una institución antigua en Oriente, perpetuada por las autoridades 
helenisticas y romanas [ .. ) Tambien el Nuevo Testamento cita ejemplos de corvea en 
Judea, lo que demuestra su amplia difusión En conformidad con esta costumbre, los 
soldados presionaron a Simón de Cirene para que cargara el madero de tom1ento de Jesús 

De igual manera. en algunos países el Estado o las autoridades locales exigen a los 
ciudadanos que presten diversos tipos de servicio comunitario En ocasiones se trata de una 
tarea especilica, como cavar pozos o construir carreteras En otras se trata de tareas 
regulares, como trabajar semanalmente en el mantenimiento de carreteras, escuelas u 
hospitales Cuando el servicio civil en cuestión va en interés de la comunidad y no tiene 
conexión con la religión falsa ni resulta de algún modo objetable a su conciencia. los 
teSligos de Jeho\':i a menudo cumplen con él Esto generalmente ha dado un excelente 
testimonio y a veces ha silenciado a los que acusan falsamente a los Testigos de 
anarquistas."' 

Nuestras leyes marcan como obliga1orio el realizar dicho sm icio ya que el aniculo 

primero de la Le)' del Senkio Militar asi lo expresa De igual manera en la anterior ley se 

marca como sanciones al no realizar éste, la consignación ante los tribunales federales En 

nuestro pais no se ha procedido contra los que no tienen servicio militar. Lo que hace notar 

la falta de interés en dicho tema. Pero que pudiera serlo en cualquic'f momento 
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Solución de igual manera podría haberla creando la figura juridica del "objetor de 

conciencia" o estableciendo una ley como la española en la cual se aborda este tema a 

cabalidad. 

ASPECTO SOCIAi~ 

Los Testigos de JehO\·á como grupo religioso han sido rechazados en muchas 

ocasiones por sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y de escuela. Pero también 

han sido enaltecidos por sus logros en diferentes ámbitos. 

En la mayoría de sus asuntos los testigos de )chova son como toda otra persona. 

Ticnen sus problemas ... económicos, flsicos, emocionales. A veces cometen errores, pues 

no son infalibles. Pero tratan de aprender de sus experiencias y estudian con cuidado la 

Biblia para corregirse donde es necesario. Se han dedicado a hacer la voluntad de su Dios, 

y luchan por cumplir con esa dedicación. En todo lo que hacen buscan la guia de la Biblia 

lo que para la gente los hace fanatices. 

Algo por lo que todos los hemos de reconocer es la obra en la que nos visitan a 

nuestras puenas o tal vez en los parques, estaciones del metro u otros lugares con el fin de 

que, de igual manera, sepamos valores pr:icticos de cómo ser mejores 

Pero en la sociedad a menudo se expresa esta opinión "Los principios del 

cristianismo no son pricticos. De ninguna manera tienen C\ito en la C•)mplcja sociedad 

actuar. Sin cmbaf!!O, en una conversación que. SC!,'lin informes, tu\icron el líder hindú 
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Mohandas K. Gandhi y el ex gobernante británico de la India, Lord lrwin, se expresó una 

opinión muy diíereme .. Lord lrwin preguntó a Gandhi qué opinaba él que resolvería los 

problemas entre Gran Bretaila y la India. Gandhi tomó una Biblia y la abrió al quinto 

capitulo de Mateo y dijo: "Cuando el país suyo y el país mio obren a una según las 

enseilanzas que Cristo estableció, habremos resuelto no solo los problemas de nuestros 

paises, sino los del mundo entero". 

Los Testigos de Jehová son gente que hoy respeta la Biblia. Ya que ésta, dicen les 

enseña a respetar el matrimonio. Educan a los hijos en los principios correctos. Le dan la 

imponancia a su familia. 

En algunos lugares de nuestro país se les considera a los Testigos de Jehová gente 

respetada por sus valores. Pero uno de los grandes problemas que plagan a las comunidades 

no solo la nuestra sino la de naciones enteras es el prejuicio Una enciclopedia lo define 

como "una opinión que se forma apresuradamente y sin interesarse en juzgar con 

imparcialidad." 

Sin duda, a todos se nos Ita juzgado equivocadamente al¡;unA vez. En general, todos 

somos \ictimas del prejuicio. Sin embargo, cuando las ideas que inducen al prejuicio \C 

disipan rápidamente, es probable que causen poco o ningún da~o Alimentar tales ideas es 

lo que puede ocasionar dailo. Puede enga~arnos )'hacernos creer ura fols('(lld Por ejemplo, 

influidos por el prejuicio, algunos creen que una persona puede >er codicio'3, perezosa, 

cstupida u orgullosa, solo porque penenecc a cieno grupo religioso, <'lnico o nacional 

t'6 



En muchos casos, tal juicio erróneo resulta en trato injusto. abusi\'O y hasta violento. 

Millones de personas han perdido la vida en masacres, genocidios. matanzas étnicas y otras 

formas de prejuicio racial. 

Los gobiernos de toda la Tierra han luchado contra el prejuicio al garantizar 

legalmente el inviolable derecho a la libertad. la seguridad y la igualdad Si uno lee la 

Constitución, sin duda encontrará un aniculo referente a la igualdad cuyo propósito es 

proteger los derechos de todos los ciudadanos, prescindiendo de su raza, sexo o religión. 

No obstante, el prejuicio y la discriminación cunden por todo el mundo. 

Muchas veces el prejuicio es fruto de la ignorancia respecto a un determinado grupo 

, étnico o nacional. Hay quienes atribuyen defectos a toda una raza o nacionalidad debido a 

· 10.que oyen, a la animosidad tradicional o a una mala e.~periencia con una o dos personas. 

Cuando se arraiga el prejuicio, puede cegar a la gente a la realidad. 

l'or otro lado, hay politices e historiadores que promuC'en el prejuicio 

deliberadamente con fines politices o nacionalistas 

La religión es algo que causa prejuicio. Muchos de los conflictos de mis dificil 

solución que existen en el mundo tienen un fuerte componente religioso En Irlanda dd 

Nene, el Oriente Medio)' otros lugares, se odia a la gente por la religión que práctica 

El odio. n:ligioso no tiene \'isos de calmme. En 199~ la re\'ista H11nu111 lli11ht.• 

ll'ilho111 Fro111it:r.t denunció. la· forma en que la jerarquia de la Iglesia Ortodo'a Griega 
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estaba fomentando el odio contra los Testigos de Jeho\'a. Citó, entre muchos ejemplos, el 

caso de un sacerdote onodoxo griego que presentó cargos contra dos Testigos de 14 aftas 

de edad, los acusaba de 'intentar hacerle cambiar de religión.' 

Cabe sei\alar que en nuestro país ha habido ataques a los Testigos de Jehová cuando 

han realizado su labor de ir de casa en casa dentro de algunos estados de la republica . 

. Un ejemplo de esto fue lo que sucedió en Los Reyes, La Paz, Estado de l\lexico. Se 

habla programado una reunión grande para los di as 4 y 5 de agosto de 1963. Cuando 

empezó la asamblea, el párroco trató de impedir que se escuchara el programa dirigiendo 

los alta\'oces de la iglesia hacia el lugar de asamblea Su discurso emocional, acompaftado 

de insullos a los Testigos, exacerbó los animas de los feligreses que estaban en la iglesia. 

Centenares de católicos se convirtieron en una turba \'iolenta. Salieron precipitadamente de 

la iglesia para cunseguir garrotes, palos y piedras. Fuera de todo control, se abalanzaron 

sobre los Testigos que estaban reunidos: hirieron a más de treinta de los reunidos; 

apedrearon dos de sus casas y derribaron algunas paredes 

Mas recienlemente en Veracruz hubo un ataque contra los que se encontraban 

hablando ya que les fue quemada su casa, como represalias por hablar de temas biblicos. Lo 

que mencionan dichos sujetos fue que tuvieron que huir por la º°'he para no morir en el 

incendio. 
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En Tlaxcala han sucedido de igual manera problemas ya que cuando los Testigos de 

Jehová salen para hablar con la gente de los pueblos. por medio de altavoces instalados en 

los campanarios se les obliga a dejar los pueblos bajo amenaza de perder la ,;da. 

Lo anterior no solo es privativo de México ya que durante la segunda guerra 

·mundial. "Los Testigos de Jehová no estuvieron en los campos de concentración por ser 

'delincuentes. Cuando los oficiales querían que alguien los afeitara, daban sin reparos la 

navaja a un Testigo, pues sabían que ninguno de estos atacaría con ella a otra pe™Jna. Cada 

vez que los oficiales de las SS del campo de extem1inio de Auschwitz necesitaban que 

alguien limpiara sus hogares o cuidara de sus hijos, elegían a Testigos, porque sabían que 

no intentarían envenenarlos, ni fugarse. Durante la evacuación del campo de 

Sachsenhausen, al acabar la guerra, los guardias colocaron una carreta con su botín en 

medio de una columna de Testigos. Sabian que no les robarían. 

A los Testigos de !chova se les encarceló por su fe. En varias ocasiones se les 

prometió que saldrian de los campos de concentración con tan solo firmar una declaración 

en la que repudiaran su fe. 

Con la e.~cepción de unos pocos, la integridad de los Testigos fue inquebrantable 

Pero hicieron más que sufrir por lealtad a Jeho\i )'devoción al nombre de Cristo Hicieron 

mas que aguantar las tonuras inquisitoriales a que los sometieron." '• 



Entonces es relevante, hacer notar que falta en la gente ese respeto por las ideas de 

los demás. Por un tiempo en cuestiones de polirica hubo comerciales en los di\'ersos medios 

de comunicación que haclan ver que la tolerancia es algo imporlante. También el respelo es 

algo que debe perdurar y hoy debe ser inculcado en los nii\os a tra\'és de la educación 

familiar, las escuelas y por campai\as tal vez impulsadas por el gobierno. 

El prejuicio sigue existiendo en nuestra cuhura y el mahrato se da no sólo a los 

Testigos de Jehov{I, ya que otros grupos minori1arios han sido de igual manera atacados o 

discriminados. Para esto dcberlamos darnos a la tarea de analizar quienes son y por qué 

piensan asi. 
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4.3 Limites. Deberfan ufstir. 

Hay dos posturas al respecto toda vez que se señala en primer lugar la no e.'istcncia 

de la religión al ser un íoco de problemas a lo largo de la historia. Por el otro lado, existe la 

postura que afirma que la religión ha tenido buenos efectos sobre la sociedad. En vinud de 

esto consideran que debe seguir e.'isticndo pero teniendo precaución o limitanies. 

Determinadas personas a través de la historia han considerado que no deberían 

existir algunas religiones y en opinión de otros deberlan existir serios limites a éstas, toda 

vez que se teme una e.'cesiva iníluencia en la vida de las personas, lo cual pudiera 

perjudicarlas. La realidad es que si, se ha optado por prohibir las religiones o el derecho a 

profesar la creencia religiosa que mh le agrade. 

Lo anterior es porque la vida social presenta tendencias que suelen le,11ntar barreras 

entre los grupos. En la religión este proceso se ha manifestado en la división de las 

religiones. Y una situación que se ha presentado es la rivalidad religiosa. "Aunque la 

religión alaba generalmente las virtudes de la paz. con frecuencia ha dividido a las p.:rsonas 

en campos que luchan entre si. En ocasiones, los grupos identificados por la religión. como 

los católicos y los protestantes en Irlanda del Norte. por los cri.iianos y mu>ulmanes en 

l.lbano, lle\'ando a cabo una guerra ~h·aje. Esta guem no está relacionada general y 

directamente, con las doctrinas religiosas. sino que simplemente es una lucha de poder 

entre grupos q•Je ostentan mcmhretcs religiosos " " 
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La gente aprende que su religión es la verdadera y que las otras son falsas. lo que 

ocasiona grupos de pcnenencia y hace que entre estos el entendimiento mutuo sea dificil. 

Aunque existe rivalidad esta no debilita necesariamente a la religión organizada, ya que la 

gran \'ariedad de grupos religiosos significa que las personas encontraran un lugar en el que 

se sientan como en casa. Si hubiese limites la gente de igual manera se sentiría mal ya que 

existirían cosas las cuales no le agradarían, de igual manera y que mejor, que estos decidan 

lo que más les satisface. 

Con el firme propósito de que no existan limites a la religión basados en la ideologla 

o el poder. Un movimiento presentado en los fatados Unidos busca la unidad y la no pelea 

entre los. grupos religiosos, ésto con el fin de evitar limites o fricciones a la ideología de 

otro grúpo; sino más bien lo que se desea es algo .en la misma dirección y que evite marcar 

a cienos grupos por sus posturas tan radicales. El Mo,·imiento Ecuménico desea que las 

iglesias aunque con inclinaciones diferentes se unan y resuelvan sus problemas. 

Para otros, la religión y sus consecuentes derechos; los cuales apoyan la libenad de 

los sujetos para ejen:er su creencia; han hecho que se promueva o frene el cambio social. 

Lo anterior en opinión de "Yinger ya que según éste en una sociedad en equilibrio en la que 

la estructura de las intcn:laciones sociales está sostenida por la cultura y por los 

procedimientos que producen un carácter o personalidad adaptada al sistema soda! en 

cuestión." 

nHonon. Poul o:,. Chalcr L. HW11, ~ 6'. úlición. ~le. Gnm llilt. ~lt.,i<o. t"11ll. r. 2o;.¡ 



"En algunos momentos históricos la penurbación o torsión de alguno de estos tres 

elementos del sistema social excede las capacidades homcostaticas de absorción del 

sistema, produciéndose una intensificación de dicha torsión que viene a repercutir en los 

demás elementos del sistema. El calvinismo fue una de estas fuerzas culturales que tuvo 

consecuencias decisivas en la modificación de las estructuras de interacción y de la 

personalidad de las nacientes sociedades industriales " " 

Es interesante hacer notar que un movimiento religioso hace que la gente actúe 

confomie los designios de sus lideres. Lo que a su vez, tal vez moleste o haga sentir bien a 

los demás sujetos pane de esa misma sociedad, ocasionando asl roces o cambios de actitud 

hacia la gente la cual difiere en la manera de pensar. 

Una razón más de por qué no poner limites a la religión, es porque ésta provoca una 

acción entrclaz.a•1te, la cual relaciona a los sujetos de la sociedad, los cuales tal vez adoran 

en común 11 un mismo ser u objeto. En efecto, los miembros de un agrupamiento humano 

que tiene u·n mismo objeto de adoración, se unifican entre si a tal grado, se inte!!ran tan 

estrechamente. que dicha agrupación forma uno de los tipos de asociación más imponante, 

. sociológicamentc hablando, como es el de la comunidad religiosa. 

Otros plantean que los limites si dcbcrian de e'istir. toda \CZ los guias religiosos en 

ocasiones son carismáticos. Y a su vez esta dominación carismática busca un dominio fuera 

de lo comim o cotidiano; lo que ha causado tragedias no solo en el ámbito religioso sino en 

el politice. 

" Del Crunpo Sa1mt.1110. ~- Taurus Edociora. S A. M:idrid. l '18~. p 48 



Los siguienles comentarios dé: lo q~e sucede hoy y pÓr .lo cual se opina que los 

limites si deben hacerse patentes. 

No puede decirse que la reciente libertad religiosa en la Europa oriental haya 

aportado algo de paz y armonía a la agitación política que reina en la zona "El clero 

católico romano y el ortodoxo de Rumania. Ucrania y de la frontera oriental de Polonia se 

disputan la posesión de las iglesias", comenta el periódico frances Le Mo11ck Y dijo 

también: "Pero esta disputa es totalmente irracional. [ . ) Estos indicios de guerra de 

religiones que vuelven a ílotar sobre Europa y en el Cáucaso, además de todas las 

agilaciones nacionalistas, crean nuevos factores de inestabilidad y no presagian nada 

bueno". 

Los mismos practicanles encuenlran que la religión no les satisface y por tanto es 

algo que echar a la basum. l\lire las siguientes cifras y encuentre por qué se hace presente la 

idea de la desaparición de la religión. 

"De los 5.140 millones de personas que hay en el mundo, aproximadamente una de 

cada cinco no cree en Dios ni en ninguna otra deidad o deidades". dice la revista A üm•wk. 

"O bien eso o que la fe de sus antepuados no tiene imporiancia en su \'ida" Se calcula 

"que unos 8-10 millones de personas no practican runi,'lln cull\1 religioso y que orros 230 

millones se consideran no cre)'entes" ~luchos pertenecen a una rehgion solo de nombr~. y 

cada \CZ son mlis los que c1·itan las religiones organiiada. "S<;tún una reciente cnmesta 

Gallup, 78 millones de americanos no a.isten • Ul1ll iglesia ni a una >ina~oga. o lo hacen 

solo en unas pocas ocasiones especiales. en contraste con los b 1 millones de l 97S -dice 
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l\w/10/ogy 7ixlay-. Pero incluso entre los que asisten regularmente a los servicios 

religiosos, la encuesta revela que existe un creciente descontento con las prácticas de las 

iglesias." La mayorla opina que se dedica demasiado tiempo a asuntos como el recaudar 

dinero. Apróximadamente el 25% dijo que se apanaron de las iglesias en busca de un 

"significado espiritual más prolündo". 

Lo que a causado mayor impacto es lo que sigue. Tal vez, usted es miembro de un 

grupo religioso o de una iglesia. Y si lo es. tiene mucho en común con la mayoría de las 

personas que vivían allá en 1844, cuando el filósofo alemán Karl Marx escribió: "La 

religión[ ... ) es el opio del pueblo". En aquellos días casi todo el mundo iba a la iglesia, y la 

religión ejercla vigorosa influencia en todo nivel de la sociedad. Hoy dla la situación ha 

cambiado drásticamente, y la religión no desempeña ningiin papel (o, si acaso, desempeña 

un papel insignificante) en la vida de centenares de millones de personas. Si usted va a la 

iglesia, probablemente sea pane de una minoría que hace eso en su comunidad. 

¿A qué se ha debido ese cambioº En primer lugar, Karl Marx desarrolló una 

filosofia antirreligiosa que ejerció gran influencia Obviamente Marx veía la religión como 

un obstáculo al progreso humano. Alegaba que d materialismo. una filo•otia en la que no 

había lugar para Dios ni para la religión tradicional, pO<lria satisfacer mejor las necesidades 

humanas. Esto lo llC\'Ó a declarar: "La abolición de la religión en cuanto dicl1.1 1/11."'"'' del 

pueblo es necesaria para 511 dicha real". 

Desarrollaron a mayor grado la filosofia de materialismo de Marx l•s obras del 

socialista alemán Fricdrich Engels )' el lldcr comunista ruso \1adimir Lcnln Aquella 
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filosofla llegó a ser conocida como marxismo-leninismo Hasta hace poco, más de la 

tercera pane de la humanidad vivía bajo regímenes politicos que seguian a mayor o menor 

grado esa filosofla atea, Muchos hombres y mujeres todavia la siguen. 

No fue la propagación de la fllosofia comunista lo único que restó influencia a la 

religión en la humanidad. Desenvol\'imientos en el campo de la ciencia también 

contribuyeron a ello. Por ejemplo, el que se popularizara la teoría de la evolución hizo que 

muchos dudaran de la existencia de un Creador. Y hubo otros factores. 

La f)1c_1~·/op<rdla Britmmim menciona "el descubrimiento de explicaciones 

científicas para fenómenos que anles se atribulan a causas sobrenaturales" y "la eliminación 

de la influencia de la religión organizada en esferas de actividad como la medicina, la 

educación y las anes''. Desenvolvimientos de este tipo han dado auge al secularismo ¿Que 

es el secularismo? Se ha definido como "una ideologia [ ... ] cerrada a [ ... ) los \'atores 

religiosos, que rechaza toda relación entre Dios y el mundo y excluye a Dios·· El 

sccularismo ejerce influencia en paises comunistas y no comunistas 

Pero el secularismo y el marxismo-leninismo no fueron los imicos factores que 

restaron influencia a la religión. Las iglesias de la cristiandad tuvieron parte de la culpa. 

Porque por siglos hablan abusado de su autoridad Y habían cnsei\ado doctnnas basadas en 

tradiciones no bíblicas y filosofias huma1m. miis bien que en lo que dice la Biblia Por 

consiguiente, muchos de sus seguidores «'>tlban dema,iaJo déhiles en scntic.lo espiritual 

para resistir la embestida violenta del sccularismo 



Además, finalmente muchisimas iglesias mismas cedieron al secularismo. En el 

siglo XIX, eruditos religiosos de la cristiandad propusieron un tipo de critica textual que 

destruyó para muchos la credibilidad de la Biblia como la Palabra inspirada de Dios. Las 

iglesias, entre ellas la Iglesia Católica Romana, aceptaron la teoría de la evolución. Es 

cierto que todavia alegaban que habia habido creación Pero aceptaban la posibilidad de que 

el cuerpo del hombre hubiera evolucionado, que Dios sólo hubiera creado el alma. Durante 

los años sesenta, el protestantismo propuso una teologia que proclamó que 'Dios babia 

muerto'. Muchos clérigos protestantes aprobaron tácitamente un estilo de vida materialista. 

Como resultado de la situación descrita, el secularismo imperó, en particular durante 

los años sesenta y hasta aproximadamente mediados de los setenta. Entonces, de nuevo 

hubo un cambio. La religión pareció reílorccer, aunque el reílorccimiento no fue en la 

mayoría de las iglesias principales. Por todo el mundo, desde fines de los años setenta y 

durante los ochenta, surgieron muchos nuevos grupos religiosos. 

El sociólogo frances Gilles Kepel declaro que "laicos con educación seglar 

sostienen que la cultura seglar los ha llevado a un callejón sin salida, y que los hombres, 

por actuar como quienes se han librado de Dios, están cos<'<:hando lo que han sembrado 

mediante su orgullo y vanidad, a saber. delincuencia. di\'orcio. SIDA, abuso de dro!!as [y] 

suicidio". 

La retirada del sccularismo se ha acentuado mis desde el ob,·io dcspl.ime que 

recientemente ha espcrimentado el marxismo·lcninismo Para muchas personas esa 

tilosotia atea se habia con\-ertido en una \'crdadera religión 



Un despacho del 1Va"h/11gto11 l'o.>t con fecha 20 de febrero de 1999 procl'liente de 

Moscú ci1ó estas palabras de un ex director de la Escuela Superior del Panido Comunis1a: 

"Un pals no vive solo de su economía y sus instiluciones, sino tambien de su mitología y 

sus fundadores. Es desconsolador para cualquier sociedad descubrir que sus mas grandes 

milos no se basan en la verdad, sino en propaganda y fan1asia. Pero eso es lo que estamos 

e~perimentando ahora en el caso de Lenin y la revolución .. 

Mientras hablaba del mundo comunisla y el mundo capitalista, el sociólogo y 

filósofo francés Edgar Morin reconoció: "No solo hemos visto el desplome del brillante 

porvenir que se ofrecía al proletariado; también hemos vislo el desplome del progreso 

automático y natural de la sociedad seglar, en la que se suponla que la ciencia, la razón y la 

democracia fueran adelantando au1omáticamen1e. ( ... ) Ahora no hay ningún progreso 

asegurado. El porvenir que hablamos esperado se ha desplomado ... Ese es el vaclo que 

perciben muchos que cifraron su fe en los esfuerzos humanos por crear un mundo mejor sin 

Dios. 

Esa sensación mundial de desilusión está lle,11ndo a personas sinceras a reconocer 

una necesidad espiritual en su \ida. Ven que la religión es nl-ccsaria. Pero están 

descontenlas con las iglesias más conocidas, )' algunas 1ambicn dudan de las nuevas 

religiones ... entre ellas unas que giran alrl'licdor de curaciones, grupos carisma1icos, scclas 

esotéricas y hasta gtupos que adoran a Salanás El fana1ismo religioso 1ambien eslá 

asomando, con sus feos resuhados Así es que, si. hay cierto retlorl-cimiento religioso a 

pesar de las limitanlcs planteadas y la idcologi.1 
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4.4 Rrliglonn qur ddirndrn ti drrrcho dr 101 prácticantrs 11 vrrsr atacadas por 

drfrndrr 101 principio• monln. 

Las personas con el fin de poder seguir ejerciendo su religión o lo que conlleva han 

determinado hacer valer diferentes mecanismos para poder defender lo que se considera 

que es justo o que debería prevalecer. Asi tambien los li!Jt1¡:0.•· d~ Jd11mi han utilizado los 

mecanismos a su alcance con el fin de poder defender su derecho a ejercer la religión. 

Algunas veces recurren no necesariamente a los medios estipulados en la ley como pudiera 

ser el caso de los congresos médicos celebrados con la finalidad de que algunos 

profesionales conozcan las razones de su proceder asi como las investigaciones en diversas 

ramas del saber a fin de avanzar en campos como el médico y el legal. En otras ocasiones 

han disei\ado impresos con el fin de distribuirlos entre personas que ocupan cargos de 

responsabilidad dentro de los gobiernos federales y estatales 

Han ténido que recurrir a las autoridades ya sean médicas, legales o administrativas 

con el fin de ·ha~·er valer los derechos que nuestra Carta Magna y las leyes emanadas de ésta 

l~s otorgan. 

Los Testigos de Jchovli con el connicto existente para con los miembros de esta 

agrupación religiosa en los aspectos médico y escolar Han acudido a diferentes instancias 

proporcionadas por nuestros ordenamientos juridicos a fin de defender lo que ellos 

consideran una violación a sus garantías individuales En otras o.:asionc> ha sido tan sólo la 

autoridad quién se ha doblegado en aras de la mejor convivencia social 
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LA PRODLEM.\TICA DE LA SANGRE. 

En cuanto al aspecto médico se han planteado diferentes soluciones a fin de no 

atentar contra la vida y el derecho constitucional a la salud. Toda vez que la problemática 

ha sido Ja negativa a aceptar sangre. 

Los hechos demuestran que a pesar de que ya conocen los médicos la manera de 

pensar de estos, existen algunos profesionales médicos obstinados con hacer valer su punto 

de vista a pesar de que Jos Testigos de Jehová han sido respaldados por Ja ley en Ja materia. 

Digo ésto toda vez que Ja Ley General de Salud y El Reglamento de Ja Ley General de 

Salud en Materia De Prestación de Servicios de Atención Médica, les protegen a pesar de 

su decisión no válida para algunos: haciendo que puedan recibir tratamientos alternativos 

sin sangre. 79 

No .lodo ha sido un maltrato ya que se ha impulsado un trnto diferente en 

instituciones del ISSSTE y el ll\ISS. En Jo que refiere a algunas delegaciones regionales 

toda. vez que por medio de las direcciones de prestaciones médicas correspondientes a 

· dichas instituciones, se han expedido oficios informativos y en algunos casos boletines en 

el siguiente sentido. 

" le¡ Gcncr:il de Salud 
Anlculo 2.. El d<Tccho a la prolc<ción de Ll f.llud. ucnc Ln w~-u1cn1c. liruhdad<> 
l. El bicncst.:u fisko l mcaual del hombre. p.ua conrnbuu a.I C)('rtK10 pkno de ws cap.K1d.1d..."\, 
11 Ln prolonr,.1Ctón y 1nc1or.11nimto de l.1cahdaddeLl'1d.1 hum.11\1. 
Rcg13n\Cnto de la Le) de s..ilud en m.11cn.1 de prntaoón de ~n1'1\)S d.: 3lroc1on nlédJ,,1 
Ankulo 2'). Todo profcston.11 de L1 ~ud. nur.t obhpdo a ptop..i~1Mir al usu.1no ~- en su c:ss.o. a sus 
fanuharn. IUlor o l"C'J'lf'CSC:IU31\1c k~11. anfonn.1aón complct;i "'°te el d1..1grlÓ\hro. prorll.)suco ~- lr;tt.11nicn10 
corrr:spondu:rucs 
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Un oficio expedido por el ISSSTE de fecha 15 de junio de 2001 y con numero 3846 

menciona que todos los dcrechohabientes acreditados como miembros de la organización 

Testigos de Jehová, que soliciten servicios con donación sanguínea en las unidades médicas 

del ISSSTE, quedarán exentos de la obligatoriedad de donar sangre En congruencia con la 

idcologla de estos derechohabíentes, por níngun motivo. se le debe transfundir sangre o sus 

componentes para tratamiento médico o quirúrgico. e'oncrando por escrito al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al médico tratante, de toda 

responsabilidad que se genere como consecuencia de éste lt<'Cho. a través del documento 

legal, que para este fin ponan los miembros de esta religión, denominado 

"directrivexoneración médica por anticipado." 

Lo anterior hace notar que la autoridad médica correspondiente a dicho Instituto ha 

decidido ser respetuosa con la manera de pensar en este caso religiosa. Se ha decidido de 

igual manera que se está en la mejor disposición de diálogar con los denominados "Comites 

de Enlace Hospilalario" de dicho grupo religioso a fin de encontrar solución a probables 

'controversias. 

Dicho organismo acuerda de igual manera tratar a los Testigos de Jehova con 

alternativas médicas sin sangre siempre que estos se comprometan a presentar una Cana de 

Consentimiento bajo lnfomtación con el fin de exonerar al médico y al Instituto. 

Ankulo 48. los usu.vios tcndr.ln del'C(ho • cblc:ncr l"'C't••:oonc> de s:ilud oponun.u l de cohd.:id idóna l a 
r<cibir atención profesiocut y éticamente 1~e. ~ cotn0 tr.110 rapctuoso l digno do los profC11~nol"'-
1écníeoi) 3\l\iliarc\. 
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Queda claro que con la presen1e disposición adminis1rativa los conl1ic1os que 

pudieran surgir con relación a las 1ransfusiones sanguíneas han quedado resuellas Pero eslo 

110 siempre ha sido asl ya que en 01ra lns1i1ución Médica; el l~ISS para ser mas exac10, aun 

siguen habiendo diferencias serias. No quiero decir con es10 que todas las Unidades son 

iguales, ya que e.•Íisten lugares de la república en los cuales se ha evitado la confrontación 

por cuestiones de la sangre. 

El lnstituJoMexicano del Seguro Social con fecha 19 de febrero de 1999 emitió una 

circular en la que la dirección de prestaciones médicas de dicho institulo solicitaba a los 

directivos médicos, mejorar el diálogo con los Testigos de !chova a través de su es1ra1egia 

denominada "Comités de Enlace Hospitalario." En 01ro orden de ideas esta ins1itución por 

medio de su jefatura de prestaciones médicas en Guadal ajara ha lenido a bien nolificar a las 

unidades de medicina familiar y directores de hospi1ales, lo que a con1inuación 1ranscribo: 

"Todo parlador de una iden1ificación que se anexa. por ningún mo1ivo se le debe 

1rnnsfundir. Se exime al 11\tSS y al médico 1ra1an1e de responsabilidad legal A los 

familiares o acompaftan1es de todo pacien1e que se considere candida10 a manejo quirúrgico 

y se identifique con dicho documenlo, no se le debeni solicilar donación sanguínea " 

E."isten más oficios o circulares en diferen1es entidades de la republica, a saber, 

Jalisco, Veracruz, l\tichoacán y Colima. con el fin de apoyar a los Testigos de Icho-.! y su 

postura con relación a la sangre. 

Lo anterior no significa que los problemas hayan desaparecido 1oda 'ez que algunas 

·personas han sido atacadas en su garanlia constitucional a la salud y asi no se les ha 
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brinda.do el respectivo derecho mo1irn por el cuál han 1enido que recurrir a otras 

instiluciones si son sus posibilidades o en dado caso han lenido que soponar sus dolencias 

tisicas. 

No solo en el ll\ISS o el ISSSTE, sino en las Secre1arias de Salud correspondienles 

a difcrenles lugares del pais se ha 1ra1ado de ver la problem:i1ica que conlleva el uso de la 

sangre en pacienles con la insignia de Testigos de Jehová. Cabe seftalar que a pesar de que 

la postura esta volviéndose a favor de éstos. al nivel de la capital del país la postura es 

diferente, toda vez que aun e~isten problemas médicos. 

Cabe seftalar que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico no ha resuelto ningún 

asumo, aunque su postura refiere a apoyar a los suje1os pertenecientes a este grupo religioso 

ya que en un simposio pronunciado durante 1997, se dijo que el paciente es "quién debe 

decidir la mejor alternativa para si mismo." "' 

En resumen, la autoridad sani1aria respeluosa de la ideologia de las personas así 

como obedienle de las normas; desea evitar contlictos; accediendo a a1ender en las 

unidades médicas a su cargo, a los pacienles miembros de csla religión. 

LA ESCENA EDUCATIVA. 

"' ~· L! Comisión l'iacioml de los P<mbos l!ununos Niun:ro 117, GVG Grupo Gr.lllco. Mc>ka. 
21MMl, p. 7 

163 



En lo que refiere a las cuestiones escolares el problema esta en las actividades 

cívicas o saludo a nuestra bandera nacional ya que los Testigos de Jehová en edad 

educativa se rehusan a saludar la bandera de su pais. Esto ha ocasionado como vimos 

anterionnente problemas y uno serio consistente en la expulsión de la escuela por su 

negatil'a. 

Padres y madres junto con sus abogados han acudido a los órganos jurisdiccionales, 

asi como a las instituciones de protección de los derechos humanos esto con el fin de lograr 

el ~tablecimiento de dichos alumnos. A su \'ez la autoridad educativa ha buscado 

.• sol~clones y~ que ha encontrado; que el aniculo 3 Constitucional garantiza el derecho a 

recibir educación a pesar de la postura religiosa tan contro\•enida 

Aqul necesitamos saber primeramente cuales son las normas jurídicas que se 

considera han violado los Testigos de Jehová. 

Contmienen lo indicado por la Ley de Asociaciones Religiosa ya que ésta en su 

anlculo 2 especifica que M ••• las con\icciones religiosas no e.\imen en ningún caso del 

cumplimiento de las leyes del pais. Nadie podra alegar moti\'OS religiosos para e\adir las 

responsabilidades y obligaciones prescritas por la ley "Otro aniculo de la misma ley el cual 

es violentado es el 29, fracción 11. en el que se indica como una infracción el agra\'iar los 

simbolos patrios. 

En voz del catedrático unil'crsitarío espai'lol Ja\ier Manincz l orrón las anteriores 

citas prohibcn la figura de la objeción de conciencia. Y es más, éste asegura que la ley 
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busca trazar una linea clara de separación en1re las compelencias civiles y religiosas. 

abundando en la idea de que no debe permi1irse una iníluencia excesiva de las Iglesias que 

menoscabe la autoridad de las leyes nacionales mexicanas. 

Otra disposición no cumplida es la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales ya que en el articulo 15 al referirse a la ceremonia de honores a la bandera en 

las escuelas, pone hincapié en que la obligación legal corresponde, sobre lodo, a las 

auloridades educalivas que deben organizar la ceremonia; apreciación que se hace más 

patenle al in1erpre1arlo a la luz del artlculo 55. Se trala, por lo tanto, de un deber 

fundamen1almen1e institucional. En ningún momento se alude a que todos y cada uno de los 

alumnos debe participar de manera activa en la ceremonia. 11 

Los Tesligos de Jehová y el profesor Javier Martinez Torrón aluden a que la ley 

anleriormente ci1ada refiere "al culto a la bandera o devoción, 1oda vez que el articulo 21 y 

la exposición de motivos dan ese enlendido. Estas expresiones las cuales proceden de un 

contexto religioso buscan un culto ci\il, que emana del afecto y la veneración por la 

historia, por el presente y por el fu1uro de la nación mexicana y sus valores, asi como por 

las personas que los han encarnado. Pero es culto al fin y al cabo Por ello no es extra~o que 

pueda haber confesiones religiosas que. paniendo de una comprensión estricta de cómo 

debe enlenderse el culto y la veneración, profesen una doctrina que rechace de plano esas 

" Ley sobre el Escudo. b Band<r.t l el lhnmo ~011.lle> 
Artiado .S.S.Comp:ce a L1 Sccrcuri3 de Gobcnuc1on \ 1pl.v cJ cumphnucnto de csl.1 ~. C"n w fuooón s...T.U1 
sus au.\iliorcs tod.ls bs autoridJde> del JllÍ• Qu<dJ a cu¡;o de l:u ;wtond;idcs cducitn~• \l~ll.v '" 
aimplimic1110 en los pbntclcs NllClll\OS Lo antcncr "'llC\ar.l a c:ibo de confomud.>d con los rq;l:unc:ntos 
corrcspondic:ntcs. 
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manifestaciones de culto cívico, que en su concepción de las cosas seria equiparable a la 

idolatría. Es precisamente el caso de los Testigos de Jehová." 12 

Lo anterior nos hace ver los problemas juridicos y educativos a los cuales son 

sometidos estas personas, las cuales desean ser ciudadanos modelos pero no desean 

transigir en este aspecto de su vida. 

En virtud de no respetar los anteriores ordenamientos juridicos los directivos de las 

escuelas públicas y paniculares han decidido expulsar a tales estudiantes; por otro lado, los 

juzgados han decidido apo)'lll' ese mismo criterio. 

SECRETARIAS DE EDUCACIÓS PÚBLICA. 

Dicha situación ha mejorado en los últimos anos Pero el problema persiste ya que 

"en muchos lugares parece existir reticencia a aceptar esas soluciones. Segun un informe 

relativo al ciclo escolar 1999-2000, en medio centenar de escuelas de la República 

Mexicana (doce estados) se adoptaron medidas sancionadoras que van mucho más allá de 

las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la s,oeretaria 

de Educación Pública; afectando a mas de 200 niftos"" 

A nivel Federal la Secretaria de Educación Pública ha buscado solucionar la 

contro\·ersia por medio de diferentes acuerdos anteriores a la exp<-dición de la Ley sobre el 

e G=t. de Lt Comi•ión Nacion:il de 10> Dcm:hos llwn.100\. Qs¡JJJ. p.~. 
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-· .. 
Escudo; en los cuales se. busca· ya no , expulsar a quienes no saluden, sino unicamentc 

,. ·~·' .', .: 
sancionar ya sea amonestando· privadamente 'o comunicando por escrito a los padres o 

. : ' ' " 

tutores. Prohibiendo asl la aplicacicÍ~ de otras sanciones no previstas entre ellas la expulsión 

definitiva. 

Los Gobiernos Estatales por conducto de sus respectivas Secretarias de Educación 

han emitido de igual manera documentos en apoyo a dicho grupo religioso. Un ejemplo es 

el de Chihuahua el cuál a la letra indica: "Transcribo a ustedes oficio 461/94 del 

Coordinador Estatal de Educación, Dr. José Luis Alba Rojo, que a la letra dice ... "Me 

permito hacer referencia a una problemática que es recurrente del Sector Educativo, 

relacionado con la expulsión y aplicación de cualquier otra medida disciplinaria a alumnos 

de diversos niveles y grados, por el hecho de negarse a rendir, en forma explicita. honores a 

los simbolos patrios." 

"En tal sentido y sin menoscabo al derecho que asiste a la autoridad de enaltecer a 

través de la educación cívica y de la enseñanza de los valores nacionales, el respeto a los 

símbolos patrios de la nación. solicito a usted haga del conocimiento al sector educativo, 

bajo su Dirección, la necesidad de evitar totalmente la expulsión de cualquier Institución 

Educativa, oficial o panicular, de aquellos alumnos que dentro del orden disciplinario de la 

asistencia, la postura de pie, la atención y el silencio se nieguen a panicipar C\plicitamente, 

en las ceremonias de homenaje a la Bandera l'\acional y aqudlos en los que se interpreta el 

11 500."f:UICS Fmúrdel Jost Luis.)' M. Mclµr Ad.tlid. L;JJ¡~~lWl!a.LlkSl1n>K~ 
COnstitucjo11.1l C!l MNco. Gr.amd.t. Com.im. l'l'IM. p l!<l-25l 
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Himno Nacional Mexicano .... " Este documento como muchos otros tiene la firme decisión 

de ser tolerantes con aquellos alumnos y evitar la privación de su derecho a la educación. 

PODER JUDICIAL FEDERAL. 

Nuestros órganos de impartición de justicia Federal han intervenido de igual manera 

en la cuestión del saludo a la bandera y la privación del derecho a la salud ya que algunas 

sentencias han sido a favor y otras en contra. lo que ha causado que en ocasiones sigan 

estudiando estos niilos y en otras se les confirme su expulsión. 

Desde la reforma a la Constitución Polltica en 1992 en materia religiosa, ha habido 

resoluciones en los Juzgados de Distrito, los cuales decidieron algunos casos de expulsión 

con apego o la ley lo que hizo que la autoridad educativa tratara con mayor firmeza a 

dichos alumnos. 

Pero en 1996 se aborda la situación con mayor detenimiento, aludiendo 

c.~pllcitamcnte al derecho de libenad religiosa y a su \ºCZ analizando una tesis 

j~risprudencial de ailos atnis... la cual confirmaba la expulsión de los nrnos testigos por 

penenecer a dicha religión. 

11 ESCUDO, LA BASDERA V [L lfl)tSO l'\AC"IOSALL'\ LEY SOBR[ [t. SOS[ VIOLAS GAIL'-"HIA~ 
COSSTtTUCtOSALES AL ser ARAR A us Alt')tSO DE SI! [SCUCl.A f'OR tSC~)tPL!Rl.A 1..,, .. ucroo. 
qotLu uml.b.Joa!uait.1'~ ~ ... -n JUª k1WiU 1ll>\aJumnos"oo. twc cn 1.i 1 t"\ J.:I í.i.;u&,,, L. lt..zn..J..'1'J' el }iunno 
Nxion.11«. no \Íolan f:lr.lnllas 01 Al J'Cr)UKlll p::nfUC $.) ra U'llí"'fJb\°" COl'l(CfTUatk..,. lU 4.Ufl\lúlOn J.: (l"l'll;lml;lól Jr.: 
W\.l f(' rdi¡tlOi.I ti: f''TUUba:t 3 I°' qu.: L1 rro1i.~ ~ Je Lu Ol.-,n.;u ¡unJ1c.u .,.I(' rq:ul.&n ""' CC."lltr'lft.lml\.'1110 ~ 
to.11 L1 J•:..,,,cWJ, C\fUl\01\dri..1; someta b \1¡:1i."UÓA J.: C'lo.lJ ll\)fU\.U, ;i \:a oa;roNctt\n J.d mJmJu..,, l.> i.IUC .1 .i.i 'ª pupun..1 
con d :ll;IO Je cn:xu'in Jcl ~·h.~ho por p.-1f1C Je 1a tunuruJ.,J rut. tJ.\n aru..:t~ a¡u\;iJ.,,... 1."Tl 4u..: d .dum:'ll'.l, )!O f"!Tb!'lo 
Jcr-."rtl.Tf«CT.llor. ·rC1t.J~~ JcJch.>u• t1'nilC r..-n.hr h..~• I~ t.1mh.ll01 [Ul.n..,, ,,ll'lh,T.tpl..J...,,."-n u. U~Hxai.U l4..~. M 
tmn.\~"11 len. aiticuJCt\ .Xl. H ~ ~~ etltbtilll(IOO.Jk.") [1 ~ Jll'lfl.!U.: no..: .. -c.t i.nq.Ji"-n.io ('fl, tumu &h<w:M.U d m~ a 
l.ts 1n...i1tuo~:acs a.11.••;atJ\;u.. tiino f.l'lC WUaL.'1leniC t< l:Jt.J Ji:' ~<U d ~ntu Je~ í'IX~¡ta J.:rt';iJ..l ~ l.J tJlul.lnJ:¡,j 
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El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circui10 en Zaca1ecas re\'iso un amparo; 

ya que los quejosos en represen1ación de sus menores hijos. se mamaron inconformes. De 

el análisis de esla resolución el lribunal afirmó, que la e•pulsión de la escuela a pesar de ir 

acampanada de la designación de un asesor de esludios, implica una inlerfcrencia en el 

derecho, ya que esa actilud se ha realizado con un propósito claramente sancionador, y con 

ella se sitúa a los alumnos en una posición de desigualdad al pri\'árseles del acceso a la 

enseftanza oficial impartida por el Es1ado Sobre esa base se e•plican en detalle las razones 

por las que esa in1erferencia conslituye propiamenle una violación injus1ificada del derecho 

constitucional a la educación. 

Esla resolución marca una posición lotalmente contraria a la primera emi1ida por el 

anterior órgano jurisdiccional; y en una entmista que tu1·e con el representante legal de los 

Testigos de Jehova de México; Licenciado José Luis Peña De Hoyos, indicó que 

someterian dichas resoluciones al criterio de la autoridad judicial por la contradicción de 

tesis, a fin de saber su opinión. 

COMISIONES DE l>ERECllOS lll':\IASOS. 

l}U&! ~ 1..onficrc al l'..lt.11Jo 1"1í3. J.ts n1a.hk.l;10n J.: b Ul'Cl ruu.;.JU\~. el I~. ~qtt.: IJ Lt cdul.:«1611 treno pr.&nlY tn.ll\lJ~ 
J.: lot matca:xn, ou .il ~1 J.: ti.-.1,, L~u. 00\:tn.t o Jc.."1r1N1 rd1~tl1Sol., no n-.-c el raoor-o Je ftC\U J1lll('tll..u 
JUr-1 que )o, lllUztWt\ <:in "1\-diÜ.W. ~ l.u ~ue!.u, ("U!."' Jie ~-udwtOt 1mphc~ d a~• J.: J.rki Of-.tr1i.:rJJ3J Je 
C1'-'0a~ al.u tb~~i~"1. f\.1o"llhl'C~1' Je La Ju.,.-¡pluu tnlem.\ J....i rLmtd, h..Jtl .-¡wtk.'Ttlo & ... re J.: L:s "'-'\.1.l 
Jc."\lOfllU\,.'.llJ.1 "TNi¡,tot de Jcho,·~·. d 2,¡, ¡101quc J.: ,'00.h'OluJ.lJ Cl'C1 Ne ;mrtkulo Lu ca\,inoni.:u o J.,..,,,..lOOC'> Jd culto 
n:h¡no:wJ. Se: cm.-un~nhcn • lo• h."mplM o 0Ccu .. 1ll'1" J"l'll~ Je mr::Jo q11'!' no es a.irn1"1i1Nc q~ t.!' tr~..:ozn en 
p-;ktiau C'1m\3J que tr.nucnJ.Ul cncl .imti110 '"-ul Jcl 1nJl\kluo 
TIUllUl>AI. COIHl~\lXl lll'l lll l'L\10CUAR10 CIRCUITO 
1'\ntp.m> en f-C\llÍÓft 6'.l'lXI Yub ()\ul1 l'aan. t\f'Wl&r tu J..: ami &.: IY90 Un.uumUJ Je H"º" l\a.-ntc hu.\ Un 
Gu11n.ln GtuJ1Wt S«:rtt.lrio S1hi.1 Alroccr Enriquc1 
Amp.iro en l'C\isión <»~~) G.'U11.1hd \'bdunu PoLlnro Santos Jo d< m.v10 &: l'l'lU Urt11111n>bd d< ""°' 
Ponente: Fm) lan GU1mln Guw1.\11 Sctrc:tan:i S1h 1.1 Alcc..-.:r EnnqUCJ. 
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Por último, las Comisiones de Derechos Humanos Es1a1ales y la Nacional han 

tenido a bien analizar esla cuestión. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos en un documento denominado "Estudio sobre las quejas por expulsiones de los 

niftos de las escuelas por negarse a saludar y honrar la bandera y a can1ar el himno 

nacional" de 1992, hizo referencia a 118 quejas en menos de un afto; todas relativas a niftos 

Testigos de Jehová. 

., ... 

La Comisión hizo patente que no deseaba examinar las creencias religiosas, lo que 

si deseaba era abordar la cuestión desde la perspecfü·a de la privación de su derecho a la 

educación y el saludo a la bandera. Y aunque afirma que si existe base para sancionar o 

expulsar a los niftos por negarse a saludar a la bandera o cantar el himno nacional. Cosa que 

los tribunales hablan considerado totalmente distinto. La razón por la que la Comisión 

decide analizar el asunlo es el derecho a la educación y 11Si emile sus recomendaciones, en 

el sentido de no privar de educación elemental a dichas personas 

"En olras palabras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene claro que 

desea acabar con las expulsiones, pero no tanto porque estas sean ilegales, sino mis bien 

porque trata de ac1uar moderando el rigor de la dura lrx aplicable al caso" 11 

· Las Comisiones Estatales siguiendo la postura adop1ada por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos de 1992, han emitido sus resoluciones tendicnles a pro1eger los 

derechos de los alumnos las cuales han buscado pro1eger de la e'pulsión Algo 

u G3ccla de l:t Comisión Nacion.\I de l.:is D.:rcchos llwn:mo.. QILCU. p 58 
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sobresalienie. es la relevancia que se concede a la libenad de creencias religiosas. toda vez 

hay mayor sensibilidad hacia las· e."igencias de la libenad religiosa 

Aunque vemos la comprensión de las personas que ocupan puestos dentro del 

gobierno y su deseo de evitar problemas en este tema. Dicha situación nos hace pensar en la 

problemlitica que se esta presentando aun y la manera como han buscado resolver 

diíerentcs miembros de la sociedad. 

·La situación persiste y es necesaria una solución; aqul solo exhibo el problema. 

Posteriormente daré una tentativa solución. 
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.t.5 Solución jurldka apoyada tn lo sodológko. 

La convivencia de las personas es imponante; y de tal trascendencia es que la 

Sociología se ocupa de dicha convivencia, ayudando así esta rama del saber al Derecho 

planteándole la mejor manera de actuar y de establecer normas jurídicas. 

El problema que presentan los TWiKº·~ úe Jelrmtl es imponante y no es tomado con 

la debida magnitud que debiera. Ya que si sabemos que el Derecho busca regular la 

conducta externa del hombre dentro de la sociedad, hemos de tener en cuenta que las 

normas jurídicas planteadas como obligatorias serán violadas por estos y no tendrán la 

fuerni debida en razón de su manera de pensar. 

La Doctora Leticia Bonifaz Alonso miembro de esta Facultad de Derecho marcó en 

algún momento en sus clases que: el Derecho puede tener problemas de eficacia ya que la 

persona en lo último que piensa en ocasiones es, en las repercusiones legales por no 

obedecer los preceptos marcados. En este caso los Testigos de Jehová han tomado la seria 

resolución de no obedecer algunas normas juridicas no imponando las represalias que esto 

representa. 

Por lo tanto, con el propósito de evitar los roces con las leyes vigentes en Mexico 

Yo planteo la creación de una nueva figura jurldica: la "objeción de conciencia." 
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Podríamos definir esta expresión como .. la negación de una persona concreta o de 

un determinado grupo social a observar una conducta ordenada por la ley, alegando para 

ello motivos de conciencia basados. por lo común. en creencias religiosas." •• 

Dicho tema es diflcil ya que entran en juego principios imponantes como son la 

libenad religiosa, la vigencia y obligatoriedad de la ley, asi como la obligación que tiene 

todo hombre a seguir los dictados de su conciencia, de tal manera que no se actúe nunca en 

contra de ella. 

Este concepto pane de lo más Intimo del hombre, como pudieran ser sus 

convicciones religiosas, y parece oponerse al orden normativo que regula la sociedad, el 

cual no debe romperse sin riesgo de penurbar seriamente el bien común y hasta la paz 

social. 

Bajo nuestra Ley de Asociaciones Religiosas de 1992, no se toma dicho tema toda 

vez que la falta de experiencia hicieron que el legislador no lo abordara. Fue prudente pero 

nuestra realidad se impone sobre las nom1as jurídicas vigentes toda vez que de facto la 

objeción de conciencia ya se ha presentado en los tribunales 

La objeción de conciencia se presenta como la oposición entre la ley y las 

con\•icciones personales de aquél que se niega a cumplirla Parecería que este tema no tiene 

solución, ya que no existe legislador que este de acuerdo en que las leyes que formula y 

,. tns1i1u10 de tn .. :stip:ioncs Jauidiwi. ~~mQ;i. I'. EdiC1ón. UrU\cmd.ld Sxionol 
Autónoma de Mé\ico. ~IC,ico. t'/'I~. p 111 
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expide sólo serán cumplidas cuando las convicciones religiosas de los ciudadanos lo 

permitan; por el contrario, la esencia misma de la ley, en su función de regular el bien 

común de la sociedad, exige que el cumplimiento de la disposición legislativa sea 

obligatorio para todos aquellos a los que se dirige y que ese cumplimiento, llegado el caso, 

pueda exigirse mediante la coacción. 

Una premisa importante consiste en que la persona, es antes que la sociedad, y el 

Estado existe para servir al hombre. Asi el hombre debe guiarse, antes que nada, por 

aquellos juicios que conforman su conducta según sus creencias y con,ieeiones religiosas, 

no pudiendo obligar a nadie a actuar contra su conciencia. Lo anterior es una razón de 

porque se crea esta figura. 

La objeción de conciencia se presenta hoy como una negación de la persona a 

actuar conforme a un mandato legal, a la orden de un superior jerárquico o a una costumbre 

que se considera socialmente obligatoria, alegando motivos de conciencia, es decir, 

alegando motivos basados en sus creencias religiosas. 

NATURALEZA JURÍDICA 

La naturaleza juridica de esta figura en opinión de los juristas cspa1'oles va desde un 

derecho fundamental marcado por las leyes hasta un derecho autónomo dd ciudadano que 

con base en la libertad de conciencia. faculta al mismo a plantearse e~cepciones a la ley, 

con una eficacia juridica que en cada caso dcpendera de la legislación del país 



El derei:ho fundamental de libertad de conciencia no hace ver un derei:ho general de 

objei:ión de conciencia, lo que si ve son vislumbres de excepciones a las leyes ante diversas 

maneras de pensar de los hombres. 

Por lo tanto, "la objei:ión de conciencia cuando se trata de una conciencia recta, no 

puede estar en connicto con una ley justa. Podría decirse que, contra la ley justa, no puede 

oponerse ninguna objei:ión, siendo ésta recta. Puede darse el caso, sin embargo, de que se 

formule la objei:ión contra una ley, basándose en una conciencia errónea, producto de un 

error invencible por parte del sujeto. Aun en ese caso, debe respetarse el juicio de la 

conciencia y no imponer una conducta que la contradiga, pues un conciencia errónea, 

producto de un error del que no se puede salir fácilmente, obliga, y debe ser respetada por 

el sujeto en su actuación y por los demás " 

Pero en el caso, debe tenerse en cuenta la función primordial de la ley, que es la 

promoción y cuidado del bien común de la sociedad, el cual debe estar por encima de los 

bienes particulares. Por tanto, si la objeción de conciencia contra una ley justa se basa en 

una conciencia errónea, siendo el error invencible por pane del sujeto, debe respetarse la 

objei:ión, siempre )' cuando no contradiga el bien común de la sociedad, pues entonces la 

autoridad tiene derei:ho y obligación de preservar dicho bien común contra la pretensión del 

objetor." 17 

,\MOITOS DE LA OIUt:CIÓS Dt: coscn:sctA. 
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Las materias en las que se ha aplicado la objeción de conciencia y su debida 

regulación juridica en algunos paises son: al servicio militar, al abono, a tratamientos 

médicos obligatorios, en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral, al juramento y fórmulas 

rituales, en el ámbito educativo, al código de identificación de la seguridad social. por 

rechazo religioso a las innovaciones tecnológicas, a la prohibición de usar cienos 

complementos religiosos en el vestuario, al uso de fotografias en los documentos y a fom1ar 

pane de una mesa electoral; asi como a votar. 

Nosotros únicamente consideraremos algunas objeciones de conciencia a las 

cuestiones religiosas, médico escolares, y militar. 

A. Objeción de Conciencia en el Aspecto Medico. 

Dicha objeción se ve por pane de los pacientes a recibir determinados tratamientos 

curativos. Entrando así en una colisión entre los equipos médicos ya que también 

manifiestan un deseo sano el cual se contrapone a la solicitud del paciente. 

Al menos dos confcsionr.s religiosas han protagonizado esta objeción. Los Testigos 

de Jehová que se oponen a las transfusiones de sangre, y el mo,imiento "Christian 

Science" que rechaza cualquier tratamiento medico 

Este tipo de objeción debe ser abordada con cuidado ya que aqui la vi da es lo que se 

pone en peligro; basilndose en un criterio religioso el sujeto toma una decisión 

tajante la cual en opinión de algunos puede ser peligrosa 

Entran en juego divcrws tipos de intereses, y por la nece~idad de determinar en cada 

caso aquellos que deban ser prevalentes. el int•'fCS estatal, el del objetante, el del 
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equipo médico, el de los familiares, cuyo parecer resulta en muchos casos relevante, 

porque el paciente no está en condiciones de expresar su volun1ad; además, es 

particularmente importante, siempre al margen de otros iniereses en contlicto, 

subrayar el carácter personal de la objeción" 11 

Esta figura juridica introducida en el Derecho Espaftol, el Canadiense así como el 

Francés ha dado buenos resultados y ha evitado la confrontación entre las diferentes 

personas implicadas. 

B. Objeción de Conciencia en el Aspecto Escolar. 

. ' ... :·-, .. ' 

El ámbito escolar ha ·sido también objeto de manifestaciones de la objeción de 

conciencia por parte de los padres y los hijos ya que se niegan a obedecer 

determinado aspecto de la formación que reciben los jóvenes que estudian. 

Aqul el contlicto se da porque algunos estudiantes en las ceremonias cívicas se han 

negado a participar, ya que sus principios religiosos no se los permiten 

Ordenamientos jurídicos como el de Holanda e Irlanda permiten esta objeción y 

evitan problemas a los jóvenes con sus autoridades escolares Existe una falta de 

regulación sobre el tema religioso y mas bien se inclina esta objeción a proteger el 

derecho de los padres para educar a sus hijos en el nivel de escolaridad que 

prefieran. 

C. Objeción de Conciencia en el Ambito Militar. 

ª Instituto de lmcsiigxioncs Jwidic;u, ~.p. ~S. 
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Esta objeción se manifiesta como la negativa a pertenecer a una organización 

armada o realizar lo que se conoce como servicio militar. Esta es el ejemplo más 

clásico. 

La relación que tiene con la religión ha sido vista desde antaño con diferentes 

matices; en voz de algunos se ha visto de buena manera dejando libre al objetor pero 

solicitándole un servicio sustitutivo. Para otros la objeción ha sido objeto de ataque 

ya que no se consideró una causa válida apelar a la conciencia para realizar un 

servicio de salvaguarda a la patria 

Hoy esta figura se redactada en di,·ersas constituciones modernas o en las leyes 

reglamentarias. La manera para poder librarse de hacer dicha instrucción militar, 

viene marcado e'pllcitamcnte en las legislaciones como, la de Holanda, España, 

Portugal. Austria, Bélgica, Italia, Noruega. Francia e Israel. 

Alegando en esta ligurn cuestiones de índole netamente religiosas, se ha podido 

e'cluir a diferentes sujetos que por su manera de ver las cosas han decidido no 

participar en cuestiones bélicas 

RESUMEN. 

La trascendencia de esta concepción jurídica y la probable importación a nuestro 

sistema jurídico, con el fin de evitar los problemas que se cstan presentando con los 

Testigos de Jehová; seria una buena opción no solo en lo militar, sino también en lo e.colar 

y lo médico. 
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En el sistema jurídico mexicano al igual que en el del resto de América Latina no se 

ha desarrollado plenamente el tema de la libertad religiosa y de conciencia como veíamos 

en capitules anteriores, por lo que quedan lagunas en las leyes existentes También 

analizando la Ley de Asociaciones Religiosas en sus primeros artículos se establece que 

nadie puede alegar motivos religiosos lo que nos hace pensar que la objeción de conciencia 

esta prohibida por nuestro sistema normativo, por lo que habría que modificar dicho 

ordenamiento jurídico. 

Los Testigos de Jehová deseosos de obedecer los dictados de su conciencia están 

dispuestos a aceptar las repercusiones de su proceder. Pero han recurrido a mecanismos no 

legales; de igual manera con la firme decisión de que las personas conozcan el porqué 

piensan así y de igual manera la razón de su proceder. 

Por tanto el ver que otros paises han establecido bajo sus leyes supremas la libertad 

religiosa nos hace pensar que en aras del bienestar de los miembros de la sociedad se ha 

creado la figura jurídica de la objeción de conciencia. Cuya ayuda a los Testigos de Jehová 

seria primordial, ya que ellos también son parte de la sociedad. 

Sócrates, filósofo griego, por su pane estu\·o dispuesto a morir porque creía en los 

valores que llevaba dentro y promovia como lo indica el libro de Diillogos de Platón Los 

Testigos de Jehová de igual manera creen en sus valores firmemente y estiln dispuestos a 

afrontar sus consecuencias, ya que para ellos son altamente estimados 
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Condusionts. 

l. La religión católica ha tenido gran influencia desde siglos atrás en la sociedad 

mexicana, tanto así, que inlluyó en las normas jurídicas de la época haciendo 

que se les diese prioridad sobre cualquier existente en aquel mismo periodo. 

Esto hizo que el derecho de asociación con fines religiosos estuviese vedado a 

las personas al coanarles su libenad de elección. 

2. A ralz del gran poderlo que alcanzó la religión católica, el gobierno de la época 

Juarista buscó limitar dicho poder a través de diferentes leyes conocidas hoy 

como Leyes de Reforma. Lo anterior hizo que esta mentalidad de odio oculto 

durara muchos afias. 

3. Automáticamente con el ataque a la iglesia católica, la libenad de asociación y 

culto religioso no se hicieron patentes como se espcraria Al contrario, se buscó 

limitar por medio de las normas de aquel entonces hasta 199~. con las reformas 

constitucionales en materia religiosa 

4. De facto se venían realizando conductas contrarias a las normas vigente~ 

mexicamu, por tal razón el Constituyente Permanente ,.e la necesidad de los 

mexicanos tocante al tema religioso y ve apropiado quitar esa censura que se dio 

desde la Juárcz; para abrir poco a poco es:i garantía marcada por el aniculo 24 

Constitucional. 
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S. De religión única se pasa a tolerar infinidad de ellas. Esto ha hecho necesario un 

estudio de lo que piensan, toda vez que su conducta podria intluir para mal en 

los miembros de nuestra comunidad y la de otros países 

6. Los Testigos de Jehová han sido un grupo eMudiado en vínud de sus creencias 

religiosas, no sólo en México sino en otras partes del mundo A su vez han sido 

atacados por el mero hecho de llamarse así. 

Los hijos de estas personas no son tolerados en las escuelas; los pacientes 

médicos que se reúnen con ese grupo religioso son excluidos de su derecho a 

recibir atención médica al no permitir que se les transfunda sangre o sus 

derivados siendo que médicamente hay substitutos que se les pueden administrar. 

7. La cuestión médica con relación a los que se hacen llamar "'Testigos de Jehová," 

hace ver la falta de una normatividad jurídica segura. La intransigencia de 

administrativos o médicos hacia estos pacientes, nos pone a pensar en la 

büsqucda de una solución firme 

Algunos hospitales pertenecientes al gobierno y otros a particulares han \Ísto con 

buenos ojos a dichos miembros. Otros, los más en su caso. han decidido negarles 

la atención 

S. El contlicto de intereses entre médicos y pacientes nos debcria hacer reflexionar 

y más a los legisladores con el fin de introducir cenidumbre y evitar lagunas en 

la ley ,;gente. 
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9. La escuela y las ceremonias cívicas también han sido objeto de polémica. Ya 

que como puntualiz.:imos los Testigos de Jehová no saludan o participan en 

dichos actos, toda v~z que sus principios no se los permiten. Esto de igual 

manera a causado un conílicto ni existir expulsiones de los alumnos que 

pertenecen a tal confesión religiosa por su negativa a participar activamente. 

10. Las tentativas de solución en el ámbito escolar han sido variadas. ya que han 

intervenido diversos entes de derecho público. A pesar de su buena iniciativa los 

problemas persisten. Este llamado de atención hace \'er que algunas autoridades 

educativas son parciales, toda vez que al ser miembros de otra religión sienten 

prejuicios contra quienes no piensan como ellos. 

11. Otras autoridades están en disposición de proteger la postura firme de estos 

jó\•enes. Lo que aun hace falta es, legislar adecuadamente en esta materia a fin 

de evitar la confrontación; teniendo en cuenta siempre que no todos !o<ln iguales, 

ni piensan igual, ni se manifiestan de igual manera 

12. La importancia del scí\·ici.> militar nacional, tampoco excluye a dicho grupo de 

hacerlo y aunque aquí no h3y repercusiones tan serias como en omu partes del 

mundo, seria bueno buscar opciones legislativas 

13. Propongo la creación de una figura juridica ya existente en el Jcrecho espaftol, 

la objeción de conciencia. 

IU 



Dicha figura pretende regular cuando un sujeto por cuestiones religiosas se 

retrae de obedecer las nonnas legales establecidas en las leyes de los diferentes 

paises. Permitiendo hacer patente su negati•·a a obedecer en vinud de razones 

religiosas. 

14. Los Testigos de Jehová han presentado sus puntos de vista por medio de 

cuadernillos a infinidad de sujetos. todo con el fin de que conozcan un número 

creciente de personas su obra educativa; asi como sus problemas al ser pane de 

la sociedad. 

15. No podemos sacar del mundo a la gente que piensa como lo hacen los miembros 

de esta agrupación religiosa, antes bien debemos regular y analizar su conducta 

y adecuarla 11 los ordenamientos juridicos. 
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