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INTRODUCCIÓN. 

/:'/ valor más importante para los mexicanos, si11 duda es la U /Jh'/ffAD, 
mmque el cm1cep10 ele es/e valor es muy amplio, es re.\'/ringido por 11or111as 
jurídicas co11 el o~¡e/O ele huscar 1111 equilihrio, a rrc11•és ele/ urden social. 
persig11ie11clo la felicielad de /os i11di1·id11os. 

l.a ( '011s1i1ucirín }'o/ítica de los l:'slados 1 !nidos Afexicano.\·, nos concede una 
gama de UARANTÍAS /JI:' l.!Hh'IO>W. comen={//u/o 1un· su articulo 5", que 
c11111e111pla la liheruul ele 1rah(!io: en su anirnlo 6". C<Jll.\'(/gm la lihre 
111anifi•s1ación ele icleax: su m·1ícu/o 7''. owrga la fiher/ac/ de imprenta; en el 
m·1ic:11/o 8". t•x¡ume el derecho ele ¡1e1ici<í11. el rnal c1111/inwa el 1110/or de 
1111t•s1m si.,1t·111a .111ridirn; en su ur1ic11/o 9", o/orga la liherlac/ ele a.rnciació11 y 
de rew1irí11; en el artículo 10, se le olorga al imlfriduo la liherlad de poseer 
armas: en su arliculo 11 se c<111/e111pla la liher1ml de 1rú11si10; e11 su ar/iculo 
2./, plasma la liher1ad de c11l10 y de creencias religiosas, y en su ar1íc11lo 28. 
marca la /ihre conc111Te11cia. 

/:'/ 1e111a que ocupa el prese11te 1rahc¡jo es. preci.1·m11en1e. la Ciaran1ia 
( '011s1i111cim1al del arliculo 2-1, 110 srilo por la lihenad de creencias religiosas 
que la Cana Mag11a nos l'<ll!fiere, sino por el CUUO que como comecuencia 
ele una lihertad de a.rnciaciá11 religiosa con/le\'(/ al indil'ic/110 a pertenecer o 
110 a cle1er111i11ada iglesia o agrupaci<Ín religiosa. 

/'or lo (//W se ex¡1011e con a/1/erioridad, el clesarmllo ele este /rabqjo .fluyó 
por los s(s.:11ie111e.1· causes 111ewdo/1Ígic11s. 

/:'11 el C 'api111/o I se reali=a 1111 es111dio del co11cep10 de la Uhenad, desde 
N11111a con la cm1tbció11 j11ric/1ca de los i11clil•ic/11os, ha.\·/a 1111 es111dio somero 
snhre las (iammias de Uherlad comemplaclas e11 la C'o11s1i111c:irí11 Mexicana, 
11111a11c/11 /" ,,. icleus .fi/,,.w!ficas de di1•ersas ¡lp11cas, así como 1111 análisis 
.111ricl!co ele e.1·1e 1·a/or. 

1:·11 el ( 'apí1ulo 11. se presenla 1111 análisis .mhre la A.wc:iac:irín Religiosa 
como persrma ,111ri<l!ca co/ec/iva, se crea 1111 conceplo ele la misma y se hace 
1111 hre1•e estudio ele los conceplos "Iglesia". ",...,'ecla" y "C'o11gregació11 
Neligio.m, "1¡11e ¡1ara ¡fec/os /eg<iies de su clehida c1m.1·1it11ci<Í11, es co11siclerada 
como a.w1ciac1rí11 reltgiosa, co11 el 0Ne10 ele <llH' el lec1or realice las 
d1f('/'e11cia.\· l'er1i11e111e.\· e11/re es/os 1·ocah/os; as11111s111<1, en es/e ca¡JÍ/11/o se 
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ctl}ere11cws per1111e111es e111re estos vocah/os: a.1·11111s1110. en este cap1111/o se 
troto ,,¡ 11º/1''' if'"' }1ti'f!º· tr1111n lo r1:h,1·io Cnuíli1"r1. t•omo nt1·r"· og1·11¡u1t·im1111· 

religiosa.1· llamadas Sectas. c•n .f1111ció11 de! .rn comtit11ci<Ín como asociaciones 
rei1gwsa.1" demro del 1erntor10 M'ex1ca110 y, ademas, se anall:a el 1rd11111e 
ac/111i11i.1·tra1ivn c¡1w 1111a iglesia n agr11pal'irí11 religiosa lleva a cahn para 
co11Slil11irse a11w la auwridad co111peh.!/l/t!, sus dt!l'(•cho.1· y ohligacimws, así 
tv111u .rn rég1111et1 iuiwrui y Jiscui yu cut1s111uw'us cu111u cJsucwcwnes 
re/ i!!io.1·as. 

/:'11 ei Ct1pít1d1J ííí, puru lw1.er 1111 es111di1J llltÍ.\ ¡m~/i111d1J .wl>re iu i.ííJí:'í\í'ilíJ 
/)/:' Cl l/.'IV, nos re/i.!rimos a la timcián del cu/Jo, a sus diferentes tinos ele/ 
111is111r1 y a la i111¡111rta11cia c¡uc tic11c e11 la l'ida del ser humano. Ta111hié11 se 
/u1t l"· ''" t.·.' .. 't(J11/io t."OllJ/hll'udu L··11ll'l·· /v .... • ou.1/du .. , ,k. ºl\eli>:~.Jú11" J· 

40

(,'rt·.L·111 .. :/u" 

co11 los que, por 11111clw.1· uca.1·iu11es, se lfr~c/11 a confiinclir c·v1110 si11ó11i111os ele 
( 'U/,10: asimismo. al Ira/ar a la religión .rn hac:e una bre1•e inl'estigaL'iún 
.o.dhr ... : .. li\'L:t,'ú_~·s rel.:~·it"Jlú.::,,· qtll: ... ;:\"i/.-i\.:'U .._:'N .._.·/ l .... ·,.·rüorlo ,\h~;·l,;:,:u;o )' l"4· 
prnh/C'máticn que, 11l1el'iomw/1/F, p1wdl' 1ra1.'r la i11tolera11cin religiosa 1!11 
1111e.1·1ro pct1.1". 

1:11 <'/ < a¡11111/o J 1. ¡1or 11/t11110. se at111rcla 1111 mw/1.1·1.1· .111ncl1co sohre la 
I lf?f.'f,'T~ {) {)¡: r ·r 11 TO 1111 ,,¡ rf:gim1•11 j11rídif'n ,,,,,,·ir·rmn. hru·i1;11dn1p 11110 

somera consideracián en la historia de esta Garantía /11dil'id11al en los lextos 
cm1.1·11111cw110/e.1· de /'"1ex1co. h'/1 c.1'/e capiwlo se hace w1 ana11s1s cri11co sohre 
/n.1· aclos de c11/10 ¡11íhlico. rt!gulaclns ,nnr el ar1íc11/o 21 ele la /,1.~v ele 
A.mL.·iacio11t'.I' RL'ligio.1·a.1· y ('11//0 ¡11íhlico, además, en ('/último inciso, se lwhla 
de ius lí1111ws 1111¡111es1u.1· u e.m~ ticrccltufimdu111e11111i cn 111 L·arlt! il'lt1g11u y c11 

la In· ele la 11/Uh'l'la. 

i:'11 L 11w1w 11 h1.1 tNiutl1u1Í.:.1 1¡11e /!l't:.1e1111) lt1 1cuÍl.:.uL11111 cíe e.11 e 1 ruh1Jiu 
!i1ero11 las 111e110s. solo ¡wra 11eclir la in/i1r111aciá11 e11 la .'ú1hsecretaria ele 
l'11hlaciii11. ,\Iigmci1í11 y A.1w11os Ueligir1.1·11s ele la .''iec.:retaria ele <i11hcmad1í11 
I 1 I __ · I • 1• • 
lll ""l lll I Ul HI .\l. llJJjJU,\lJ jllJI HI t/lll· lltJ llll.' J'I UJ" .. Jft..ilJIHIJ'UJI HI ll!JOl'lllllt.IUll 

.111/ic1t•111t· tl<' la <'.1wclí.1·11ca a 1111•el 11acw11al di' asoctado11es re/if!.1<1.1üs 
rcg1.11r11cla.1· ¡"'r credo. 
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CAPITULO l. EL CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA 
LIBERTAD. 

1.1 LA LlUKKTAIJ Ul..:L llUMUKI~. 

Cuando ·hablamos de la libertad del hombre pensamos en un valor absoluto, 
eu algo í1ni~o; por !0 tant0. !0 que entende1110s c0m0 libertad lmmana 110 ¡me<lt
hallarse en el mundo exterior. Así decimos que el aire es libre: sin embargo, 
sabemos que tal fonomeno natural esta subordmado a causas tis1cas: decnnos 
q11e los animales s0n librC's. per0 sabemos q11e <;(m C'rin111rns s1~C'tns a his le'yes 
naturales. Ahora bien, los elementos anteriores a los que me he referido. 
carecen de dos cualidades tundamentales: f{ALÚN y LUNL.:11.:.NLIA. dichas 
cimlictactes sólo el <;er humnn0 In~ posee. ctanct0 cahicta al val.or único. 
fundamental y trascendental que es la LIBERTAD, por lo que ésta es una 
caractenstica en sentido ontolog1co que, unicmncnte el hombre es acreedor de 
In mismn 

1\s1 tenemos que, el estudio de este vaior ha llevado a diversas concepciones 
rlurnntc la hi<;tnria rlc In humnnirlarl. ctesrlc In crcaciñn de 1111 concepto e11 un 
sentido ¡,•rnmatical, hasta el estudio de grandes pensadores, tanto filósofos 
como juristas, en diferemes tiempos y espacios. 

Sm duda, hablar de la libertad representa un conthcto tntnncado, el cual trae 
como conse.cnencia el smg.im\ent.o de diversas conc.epciones de est.e valor 

u tcnmno lmcrtad es u1111zado para md1car la cond1c10n del md1v1duo que no 
e>-tñ s1ije.f.o a la e<.r.lavi1.11ct; por lo tanto. pC1d.cn10~ hablar ele m1 tr.ahajador libre 
en oposición a aquél que se encuentra sttieto a la potestad de un patrón, de 
igual modo, nos reternnos a un pms fibre que es gobernado por sus propms 
hahit!lntc". impPrnnrJn "" -:nlwr;mírt. n cliforcnci!l ele w1 p¡ii< (]\le "e enC'1.1entr¡¡ 
subordinarlo a un gobierno extranjero. 1 

Como punto de partida, presento el concepto del vocablo t1henad de acuerdo 
al Diccimrnsio de lti Real Academia Espaiíola, la ~'Jal señala que: es la fü~ultad 

1 lns1i1u10 de lnvcs1i~acio11cs Juridicas. Diccionario Juridico Mexicano. (i' edición. Pom'm. M<'xico 1 1 1 11~. 
t0n~f' l l l p1!~ 1 tll)h 
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que tiene el JlClmbre, ele manera natural etc obrar e mcluso, ele no obrar, por lo 
que está obligado de responder de s11s propios actos. 2 

Uc esta manera, Ja libertad es un valor 111ct1spensable para el 
desenvolvimiento interior y exterior del individuo, con el objeto de conse.2\1\r •w 
felicidad, así nos lo manifiesla el doctor Ignacio Burgoa cuando nos dice: "Una 
de las cond1c1ones 111d1spensables, sme qua 11011, para que el hombre realice sus 
pr0pi0< fine< cle<e:nvnlviendn <11 pcr<cmalidacl y pmpendit~ncl0 l\ l02r11r <1.1 
felicidad, es precisamente la libe1iad ... ". pues este valor no es sólo el conducto 
paru cumplir con una meta dctcnnmada, smo tmnb1cn parn actuar tanto de 
manera e'\'.lerm1 como interna. sin limifm:innes que: no I<' pennilan al hnmhrr la 
realización dr sus fines últimos, es decir, de su teleología humana. 3 

~n la Grecia Antigua, tílosofos como :Socrates, Platon y Anstoteles estaban 
convencidos de un comportamiento raciona! de la vida de! Universo; sin 
embargo, observaron virtudes e imperfecciones en el ser humano, por lo que 
nos abre la pos1b1J1dad de conocer una voluntad lnnnana libre. As1. Platon dccia 
qm• "no tenemos conci.enci¡i de ser 1.ilm.'" c1n111d0 s11n1tnbii:n.os ante las 
pasiones": mas bien, la libe1iad consiste en .. escoger" entre las tendencias 
personales. ~111 embargo. l:.p1curo excluye esta concepc1on de la libertad y 
<e1'ala q111• "la lihcrtacl e< al['.n natural dt' 1:1 vid:1 dcl hmnhrl'", p0r 10 q1•e e<.ta 
concepción se inclinn hacin la voluntad libre del hombre, con el objeto de 
realizar sus deseos. l:.mpcro, existen deseos contrn los que se luctm en ci caso 
ck qrn• s.nrja11 cnnsr.crn!t1cia~ qn~ aft•e.fet1 al individ.110 . y:i se;;i e.n ~J.1 nrgani.smo 
o s11 razón se opone a ellos. 4 

Ión esta misma epoca, Jos cstmcos sustentaron que en el mundo nnperaba una 
necesidad pt'rsist.ent.e y con1.emplar0n que l¡i_ libertad c0nsist.e eir "la sumisión 
consciente ni destino propio del snbio": por lo que la libertad es la actitud del 
hombre que se 1ctcnt111ca con su v1cta, que acepta la histona del mundo y de los 
ac0nt.ecimi.l'nto~ F~ p0r C'9' q11e. ro11 tTen1encia, la libertad comd.sf.e r1.1 
ndaptarse a la e\'olución y ni orden de las cosas y, al adaptarse el individuo a 
dichos acontcc11111entos, lo hace un ser sabio. : 

' Diccionario de la Rc:1I Academia Espm1ola. p;iµ. 560. 
1 lgn:1d0 811r3f!:! Orih11el:t l.~tc;; (hrullb." tmJ!t•idll'Jleci "2" ~d!d{m. Prrn·?:! "'·ft'siCT' 2nnn pd3 ~ 'l 
:'Diccionario del Lenguaje Filosófico. crnd. Céo;.1r Gó111c1 .. Esp:111a 1970. p:i¡:. 593. 
~ 1 nr Cil 
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Sin embargo, durante el curso de la historia de la lnunanidad, la libertad no 
siempre jugó un pape! primordial, privilegiado y esenc.:ia! en la vida del 
individuo, por lo que hay que recordar que en la Antigua Roma no todos los 
111d1V1duos eran considerados como personas, pues para contar con una 
personalidad debían de tener c.:•.m\t.:¡uiera de las siguientes condiciones: 

a) ,'>'1 A '/lJS J.J JJ/!'!O A n:.,· (ser libre y no esclavo), 
h) SJ/IJ'/ IS ( '/ l 'J'/i!'/'/.':-' (ser ch1dadano y no peregrino). y 
e) STATUS l·AMIUAI:' (ser jefe de familia y no estar bajo potestad alguna). 6 

En este contexto romano, corresponde el estudio del S'/'A'/'U.''j LIHH/ffA'/JS, 

tomando c.:omo punto de partida a la es<.:lavitud, la c.:ual ·~ra una c.:ondidón en 
donde el individuo era considerado como un objeto que pertenecía a otro, 
d1spo111endo éste de aquél como una cosa que conlbnnaba su patnmonio. 7 

En este 1111smo orden de ideas, existian diversas corrientes respecto a la 
condición de la esclavitud del individuo, por lo que, Aristóteles decía que "!a 
esclavitud era un estado natural y legítimo .. , mientras que Cicerón admitía que 
esta cond1c1ón .. era una st1uac1ón mherente a las obhgac1ones de la vida ... Sm 
embargo. Séneca pedía a !1.'s dueños de !os esclavos que füesen bondadosos 
con éstos, pero sin aminorar el significado de la esclavitud. Ya con los estoicos 
sciiala que la verdadera libertad pertenece a la conciencia; según Séneca decia 
qm~: " ... c:I \mki.i csdnvQ c.~s d ql!c Qbcdrr.c a Sl!S pnsi@cs. e! sabio sfomprc es 
libre ... ". 8 

Para el Derecho Civil Romano, la libertad era un principio inalienable, ya que 
e! individuo que se convertía en esclavo, era por virtud de !!!! convenio o sin su 
consentimiento, abandonando su calidad de hombre libre. Empero, la esclavitud 
era nnpuesta en el Derecho Civil como castigo, en algunos casos. •; 

'' Mariha Mori11cm1 ld11m1c y Rom:in Iglesias Gorm\lc1.. Derecho Romnno. 2' edición. Hnrln México 1993, 
"''" JI\ t''•C""• •N• 

1(117111 pút~ J 1 
'E11)lc11c Pelil. Tralado elemenllll de Derecho Romano. 16' edición, Porrim, México 2000. pág. 76. 
'
1 
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Esto traía como consecuencia que la situación del esclavo se encontraba en 
una posición desvcnt<\iosa ante el hombre libre, ya que no era sujeto de 
Derecho; no formaba parte de ninguna relación jurídica, no contaba con un 
patrimonio propio (propiedades, posesiones o derechos de crédito); asimismo, 
no podía contraer matrimonio y, por lo tanto, no podía contar con ningím 
vinculo familiar ni podía comparecer ante un tribunal, ya sea como actor o 
como demandado, por lo que en el Derecho Romano existían dos fonnas por 
las que el individuo era esclavo las cuales eran: por nacimiento o por causas 
posteriores al mismo. 

POR NACIMIENTO. El hijo que nacía de una mujer esclava era esclavo, ya 
que aquéllos hijos que nacían fuera del matrimonio seguían la condición 
jurídica de la madre, como consecuencia de que ésta no podía nunca contraer 
matrimonio. JO 

CAUSAS POSTERIORES AL NACIMIENTO: La procedencia de la 
esclavitud, este caso, eran las guerras, pues el que derrotaba adquiria todos los 
derechos del derrotado c incluso, hasta disponer de su vida o tomar al individuo 
por esclavo, siendo esta situación pecuniaria más provechosa. 

El.111s gel1fi11111 disponía que caía en esclavitud aquél que fuese prisionero de 
guerra, pero si éste era derrotado en una guerra de carácter civil o era 
capturado por piratas o bandidos, el individuo era considerado hombre libre por 
derecho. 11 

Por lo tanto, la condición del esclavo en Roma era la siguiente: 
1. El individuo no poseía derechos políticos; 
2. No estaba apto para adquirir propiedades, ya que éstas se encontraban a 

disposición de su amo: 
.3. Se encontraba incapacitado para contraer matrimonio y la unión marital que 

ulteriormente llevaban a cabo. sólo producía efectos de un parentesco 
consanguíneo o cognatio. 

4. No sl'!cs permitía llcvnr a cabo alguna relación contractual, y 
5. No podían intervenir en juicio alguno. 12 

1
" Man ha Morincau ld11a11c ~ Rom:in Iglesias Gon1<\lc1 .. Dcr•'Cho Romano. p:ig. 42. 

11 Jdc111. p:lg. 4] .1· sig11ic111cs. 
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Sin embargo, existía una institución del jus genti11111 llamada MANUM!S!ON, 
que tenia como objetivo que el esclavo obtuviere su libertad; empero, en dicha 
institución en donde se limitaban a ciertas fonnalidadcs que sin éstas el esclavo 
no podía ser libre, las cuales eran: la intem1ediación de la voluntad del amo y 
que fuera de manera solemne. 1' 

De acuerdo con Ulpiano, eran tres fon11as de manumisión: 

a) .. Por censo": Por voluntad del propietario debería de anotarse en el registro 
dL· ciudadanos que el Estndo romano realizaba cada cinco años, pero se 
piensa que esta fomrn fue llevada a cabo en la época de la Monarquía 
romana. 

b) '"Por vindicta": En donde el amo, ncompai\ado del esclavo, y de otra persona 
(ml.H'/'/or lihena1i.1) y se presentaba ante el magistrado que, de manera 
simulada. aseguraban que el esclavo era libre y sin contravenir el propietario 
esta disposición dada por el magistrado, el esclavo quedaba libre. 

c) .. Por testamento": Por consentimiento del pate1.fami/ias, quien daba la 
libertad a un esdavo después de su muet1e, a través de su testamento. 

De igual fonna, existía otra institución llamada CO!.ONATO, en donde un 
individuo libre cultivaba una parcela que no era de él, pero debería de pagar 
por ella una cantidad en dinero o en especie en fonna anual, condición que era 
hereditaria y terminaba por la voluntad del terrateniente. Sin embargo, la 
condición de co/01111 tenía cie1ias ventajas, pues aunque éste no estal.ia bajo el 
dominio del propiet:::rio de la parcela, podía casarse y podía obtener bienes, 
pero si quería enajenarlos. debía de contar con el consentimiento del 
propietario. 14 

Pero en el caso de que la tierra cultivada era enajenada a otra persona, ésta 
era transmitida totalmente hasta con los colonos. 

'' ldc111. p;ig. 45 
11 Loe C'it 
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También en Roma, como en la época actual, existia la regla general de que 
todo hombre que no era esclavo, era un hombre libre; no obstante, estos 
hombres libres eran clasificados en ciudadanos y no ciudadanos; en ingenuos y 
libertinos. 

Por lo tanto, los ciudadanos romanos podían intervenir en todas las 
instituciones del Derecho Civil tanto pÍlblico como privado, así tenemos que, en 
el Derecho Civil Privado, tenían la capacidad jurídica de contraer matrimonio 
o·ustae 1111pliae), así como enajenar y transmitir (co111111erci11111) sus propiedades 
y como consecuencia, podía ser testador o heredero (le.1·1a111e111i/ác1io). 15 

En el á111bito público, el ciudadano romano tenía derechos políticos como: el 
derecho a votar en los comicios, en donde se lmcím1 las leyes o para la elección 
de 111agistrados 011s Sl!fi·agii): también contaban con el derecho de practicar 
tareas de carácter público o religioso (jus ho11oru111). Asimismo, contaba con 
otros derechos como el de no sufrir alguna pena capital impuesta por un 
magistrado que no fuese dictador. ii. 

En cuanto a los no ciudadanos, o también llamados ex1rm1ieros, no contaban 
con los mismos privilegios que los ciudadanos romanos, ya que sólo éstos eran 
asistidos por el derecho de gentes o .Jl!S GJ:'NTIUM. Aquellos extranjeros que 
sus países no tenían guerra con Roma eran denominados PEREGRINOS 
(pel'<'grini), los cuales se encontraban en un lugar entre los ciudadanos y los 
latinos. 

Los peregrinos son habitantes de aquellos países con los que Roma ha 
celebrado tratados de alianza o en su caso, fueron dominados por ésta, 
convirtiéndose en provincias. La condición de los peregrinos era equivalente al 
derecho común para los no ciudadanos: no disfrutaban del co111111hi11111, del 
co111111erci11111, ni de los derechos políticos; sin embargo, siguen disfrutando del 

.111s ge111i11111, y del derecho que les otorgaba sus provincias. 17 

'' Eugcnc Pclil. Tmlndo Elcmenlnl de Derecho Romano. p:ig. 77 
,,. Jdem p:íg. 81. 
,- l.oc. C'it. 
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Los L/\ TINOS o latini eran peregrinos, pero tratados de mejor manera que 
los anteriores, y para los cuales se establecieron algunas ventajas en cuanto al 
derecho de la ciudadanía romana. faislían tres clases de latinos que eran : 

1) l.atini l'eteres.- Estos eran habitantes del antiguo J.ati11111. Después de la 
caída de Alba, Roma fue el eje de una confederación de ciudades latinas. 
En el aiio 416, después de una revolución que siguió al triunfo definitivo 
de los romanos, füe destmida esta con!Cderación y los habitantes de 
algunas de estas ciudades consiguieron el derecho de la ciudadanía, pero 
con las siguientes condiciones: 

a) Si había ejercido una magistratura en su país; 
b) Si había condenado a un magistrado romano por concusión (peculado), y 
c) Si se establecía en Roma, tenía que dejar un descendiente en su país para 

perpetuar su raza. 

2) l.ati11i colrmiarii.- Uno de los métodos más empicados por Roma para 
fortalecer su dominio sobre los pueblos vencidos, era crear colonias con 
los habitantes de una parte del tcn-itorio conquistado. Estas colonias eran 
de dos tipos: 

a) Las confommdas por romanos seleccionados, por Jo regular de la par1c más 
pobre y lejana de Ja población, olorgándoles a los habitantes los mismos 
derechos ele ciudadanos romanos. Estas colonias eran llmnadas colonias 
/'(111/(///{/,\', 

b) Las que estaban compuestas ya sea. por latinos o por ciudadanos romanos 
que. de manera voluntaria, dejaban su patria perdiendo así la calidad de 
ciudadanos y volviéndose latinos. Estas colonias eran llamadas colonias 
/al inas. 

rr·Es·,~ CQ1\J J.' k ,\. 
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3) Latinij1111ia11i.- Al inicio del Imperio Romano, la ley .11111ia Norba11a otorga a 
dctenninados libertos la condición de latinos coloniales, aunque con algunas 
limitaciones, podían converirse en ciudadanos con b'fan facilidad. 1

N 

Respecto a los INGHNUO,\', éstos eran individuos que nacían libres; es decir, 
no caían en esclavitud y podían ser ciudadanos romanos, peregrinos o latinos, y 
disfrutaban de todos los derechos de la ciudadanía romana, tanto en el Derecho 
Civil Público como en el ámbito privado. 

Haciendo referencia a los libertinos, Eugene Petit apunta: ··se llama fiherti110 
el que se ha liberado de una esclavitud legal, es decir, confonne a derecho, 
contándose desde entonces entre los hombres libres ... '", y el acto por el cual el 
seilor confiere la libe11ad a su esclavo, renunciando a la propiedad sobre éste, 
se llama manumisión, como se había tratado anterionnente. 19 

Pasando esta etapa de la libertad del hombre en el Derecho Romano, en el 
Cristianismo se aseguró la libertad de Dios y el libre albedrío del ser humano y, 
en oposición a los protestantes, el Concilio de Trcnto reprobó las doctrinas de 
que el pecado de Adán trajo como consecuencia que el hombre perdiera la 
libertad de la voluntad y, por lo tanto, la gracia de Dios suprime esta voluntad. 
20 

A través del tiempo, el concepto de la libe11ad del hombre toma otros causes 
por lo que grandes pensadores filósofos le dan nuevas conceptualizaciones a 
dicho valor, así tenemos que Spinoza reedifica el pensamiento estoico y unifica 
el concepto de la libe11ad con el concepto de la necesidad; o sea, con la 
racionalidad de la conducta; asimismo, Lcibinz apoyó una concepción del 
mundo fundamentada en la libc11ad. Ya en el siglo XVIII, Juan Jacobo 
Rousseau, con su obra f:"f ( '0111ra10 Social ( 12 de junio de 1757), analiza la 
libertad del hombre como un derecho natural por su misma condición de ser 
humano, pues seilala que: '"los hijos nacen libres, y esta libertad solo les 
pertenece a ellos y sus padres podrán realizar estipulaciones para su beneficio 
antes de que lleguen a la edad de la razón''. ~ 1 

,. ld~m. p;ig. X5. 
'" ldcm. p:ig. X7. 
'.;'Enciclopedia UTEHA. I' edición. Editorial Hispanoamericana. 101110 111. México 11151J. púg. I02X. 
· ldc111. pag. 1112 1). 
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En su Co111ru10 Social, Rousseau afirma que: "Renunciar a la libe11ad es 
renunciar a ta cualidad de hombres, a los derechos de ta humanidad e incluso, a 
los deberes ... Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre e 
implica anebatar toda moralidad a las acciones el arrebatar la libertad de la 
voluntad .. :·. 22 

Este pensador del siglo XVI 1 rechaza que la esclavitud sea una consecuencia 
de la guerra, de conformidad con lo que establecía el derecho de gentes y lo 
expuesto por Grocio y otros autores, ya que según éstos, el vencedor tenía 
todos los derechos sobre el vencido, desde el derecho a privarlo de la vida o, 
en su defecto, hasta comprar su libertad, pero este derecho, según Rousscau, no 
era una consecuencia de un estado de guerra, sino era una relación entre Estado 
y Estado, y los individuos que intervenían en ella, lo hacían en su carácter de 
soldados y defensores de su patria. 2

; 

Por lo tanto, Rousscau consideraba que el derecho a la esclavitud, además de 
ser absurdo, es nulo e ilegítimo, ya que tos ténninos de deredw y esc:/avi111d no 
pueden ir ligados. 

Otro filósofo importante del siglo XVII fue Emmanuel Kant, quien en su 
estudio sobre ta tibct1ad del hombre exponía que: "ta libertad es un postulado 
de la razón práctica ... ··. y a su vez exponia que, cuando dctenninado fenómeno 
surgía durante et tiempo. éste era precedente a otros fenómenos de acuerdo con 
tas leyes que los relacionaban. De igual modo, seiialaba que ··atgunos 
fonómenos surgían de manera intemporal constituyendo así ta tibe11ad 
trasccndcntar·. Esto traía como consecuencia que, según Kant, et hombre es 
libre por naturaleza para conseguir sus fines esenciales, teniendo ta opción de 
elegir y llevar n cabo la realiznción de sus fines que lo conduzca a su propia 
folicidad. =1 

''Juan Jncoho Ro11ssc;111. El C'on1m10 Social. 2' edición, Edilorial Dore:1t. 1rnd. Fernando de los Rios. Espafta. 
1999. p;ig. 20 
~' ldcm. p;ig. 22. 
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/\ comienzos del siglo XIX, Hegel seilala que la libertad se desarrolla y se 
realiza en llegar a ser lo que se es; es decir, en una necesidad intima de canícler 
espiritual y algunos filósofos coinciden con el pensamiento hegeliano cuando 
hacen la precisión entre la libertad y el libre albedrío, ya que este último 
consiste en posibles actos del individuo de obrar contra los dictados de la razón 
oponiéndole en realizar la verdadera libe11ad. 

En oposición al concepto hegeliano, los marxistas seilalan que el libre 
albedrío y la necesidad de los actos voluntarios son ideas falsas, pues todo se 
subordina a las leyes naturales; asimismo, el individuo puede enterarse de su 
existencia y como consecuencia de esto, valerse de ellas. Federico Engels decía 
que la libertad es: "el dominio de nosotros mismos y de la naturaleza exterior 
basado en el nacimiento de las necesidades de la naturaleza ... "; es decir, 
retoma el postulado sobre la conciencia de la necesidad. 25 

Por lo tanto, la elección de medios para llevar a cabo los fines que nos 
conduzca a la felicidad, hacen que el hombre intervenga en el juego del libre 
albedrío y surja su conducta, ya sea de manera interna, por medio de la moral, 
ya sea de manera externa, tomando una conducta de carácter social, creando 
esto como consecuencia que de la conduela del ser humano su~jan nomrns y 
disposiciones para la realización de sus fines (como son las nonnas de carácter 
religioso). 2

<> 

En un contexto jurídico, la libertad del hombre es contemplada como un 
hm:er o no hacer aqudlo que no esta prohibido, por lo qut> la libertad se 
contempla como un derecho que se refiere a la ejecución o la omisión de un 
determinado acto. Por lo tanto, la libertad en sentido jurídico, es un derecho 
rnncedido al tilular de una facultad independiente (libre albedrío), de optar el 
ejercicio y el no ejercicio de ésta.27 En esta definición la libertad se presenta 
como una facultad optativa del hombre, que aunque es un aspecto interno del 
individuo, este derecho puede manifestarse de manera exterior, ya sea, a través 
del ejercicio o, ya ~ca a través del no ejercicio de otro derecho. 

"Enciclopedia UTEHA. 101110 111. p:ig. 11130. 
'''Ignacio llurgoa. L:1s Gar.111tlas l11di\'idu:1Jes. p:ig. 14. 
,. Eduardo Gmcla Ma~·nes. lmroducción al Es111dio del Derecho . .¡7• edición. Porrim. Mé,ico 1995. p:ig. 
222 
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Jurídicamente también se contempla una libertad de carácter social en la que 
tiene como principal objetivo la realización de los fines últimos del ser humano, 
coincidiendo con esta tesis el doctor Burgoa Orihuela cuando nos habla de una 
"libertad social", la cual tiene un carácter objetivo y, al intervenir la moral, se 
traduce a una facullad autónoma, de elección de medios para que se realice la 
teleología humana; por lo tanto, esta libertad se presenta en varias posibilidades 
de actuar en el individuo. 

En el aspecto jurídico, la libertad va encaminada a una manera de actual de 
acuerdo con la ley, pues el cumplimiento de esta libertad, nos conlleva al 
cumplimiento de las obligaciones, ya sean de carácter público o privado, o la 
abstención de realizar actos en contra de la ley, así como de hacer o no hacer lo 
que está prohibido o lo que está pem1itido. Por lo tanto, estos postulados hacen 
que la ley tenga un carácter racional, ya que si el hombre acata la misma, utiliza 
la razón de manera adecuada, haciendo que la libertad jurídica sea un medio de 
defensa y de lucha por la justicia. 

Es necesario apuntar que cada vez que el individuo consigue un nuevo 
derecho, sus posibilidades en un mejor medio social van aumentado con el 
objeto de una mejor integración en el mismo, pero cuando alguno o algunos de 
estos derechos son restringidos su libertad se ve mennada ante la ley; sin 
embargo, ¿qué sería del hombre sin el control de las leyes?, ¿dónde quedaría la 
potestad del Estado para la ejecución ele las mismas y la aplicación de 
determinmlas sanciones como consecuencia de un hacer o no hacer del 
individuo? 

Considero que la libertad del hombre no es un simple derecho subjetivo, es 
un derecho fundamental en su vida, por lo que no es posible que el hombre 
tenga su arbitrio el cumplimiento de la ley, por lo que afinno que si11fer110 lwr 
libertad frente a sus semejantes y sería preso de su falta de razón y de 
conciencia ante una sociedad que cada vez evoluciona en tiempo y espacio. 
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1.2 LA LIBERTAD COMO GARANTIA INDIVIDUAL. 

Antes de desarrollar el presente tema, me referiré a las garantías individuales 
en razón de su significado, sus diferentes acepciones con base en las 
consideraciones de juristas que han tratado ele explicar en qué consiste el 
concepto ele !.AS GARANTIAS INDW//Jl!Al.HS. 

El ténnino GARAN1iA proviene del vocablo anglosajón warra111y o 
wa/'l'(/11/ie, que quiere decir la acción de salvaguardar, proteger, asegurar o 
defender algo; es decir, el ténnino garantía se asemeja a los siguientes 
términos: afianzamiento, apoyo, protección, y tanto el término como el 
significado de gara111ía tuvieron su origen en el Derecho Privado. 

Empero, el ténnino en comento, dentro del ámbito del Derecho Público, ha 
sido dificil de definirlo, ya que siempre va encaminado a la protección jurídica 
de los gobernados dentro de un Estado de Derecho, frente a aquellos actos que 
realicen los gobernantes en contra de éstos. is 

La doctrina nunca ha podido encontrar un concepto preciso y general del 
ténnino Raralllía, ya sea en el ámbito del Derecho PÍlblico o del Derecho 
Constitucional, pues las distintas definiciones de este ténnino hacen que sus 
autores recojan la diversidad de sinónimos subsistentes, pen-o sin desviarse de 
la relación que existe entre gobernante y gobernados. 29 

Cuando nos referimos al tém1ino de garantías individuales pensamos, sin 
duda, en los términos de derecho.1· humanos o clerecho.1· .fi11ulameJ11ale.1· de la 
persona h11111a11a, por la relación tan estrecha que llevan entre sí, y en vista de 
que durante toda la historia constitucional de México se han usado distintos 
vocablos sobre el tema, tal y como lo menciona Jesús Rodríguez y Rodríguez 
de la manera siguiente: 

"lg11:1cio 011rgo:1 Orihucla, L:is G:mmtlas lndi"idualcs. p:ig. 1(11. 
''' ldc111. p:ig. 1r,J. TESIS CON 
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In pm1e relntivn a los derechos humanos en algunos de Jos textos 
limdamentales más representativos que han regido en México, va desde la 
enumeración pura y simple, bajo el título "/Je la igualdad, seguridad, 
propiedad y libertad de los ciudadanos" (capitulo V ai1fculos 24-20 del 
Derecho Constitucional de Apatzingán de 1814 ), hasta su denominación como 
"derecho.1· del mexicano" (artículo 2 de la Primera de las Siete Leyes 
Constitucionales de 1836), "derechos del homhre" (at1ículo 5 del Acta 
Constitutiva y de Refonnas de 1847), "garantías i11dil'id11ales" (sección 
quinta, artículos 30 a 79 del Estatuto Orgánico Provisional de 1856), 
nuevamente "derechos del hombre" (capítulo 1, título primero, artículos 1 al 29 
de la Constitución Federal de 1857), y una vez más "garantías i11di1•id11ales" 
(mismo capítulo, título y at1ículos de la Constitución vigente). ' 11 

Jellinek se refiere a las garantías del Derecho l'tíhlico, y las cataloga de la 
siguiente manera: 

a) "Ciara111fa.1· ,'>'ocia/es: la religión, las costumbres, las fuerzas culturales, así 
como aquellos elementos que confonnan las actividades sociales, que son 
aquéllas que transforman la vida de una nación". 

b) "Garantfas l'olíticas: se contemplan en la estmctura y funcionamiento del 
Estado y en la división de poderes". 

e) "(iara111ías .Jurídicas: son métodos de inspección que se encargan de hacer 
cumplir las nomias de derecho objetivo en cuanto corresponda a los órganos 
del Estado, a la responsabilidad de servidores públicos y a la jurisdicción". 

Aunque en esta clasificación se alude al ténnino garantía, no encontramos un 
concepto general y preciso de lo que significa garantía individual. 

Asimismo, Kelsen hace reforencia a las garantías de la Constitución y las 
reconoce como: "aquellos métodos que son utilizados para afianzar Ja 
superioridad de la Ley Fundamental ante las nonnas jurídicas secundarias", 
se1ialando de esta manera que son utilizadas para garantizar que una nonna de 
este carácter se acople a la nonna superior que fije su nacimiento o su 

'"Jorge Carpi10. José Luis Sobcranes Fern:indc1.; el. al.. Esiudios Jurídicos en Torno a la Constitución 
Me,icana de l'I 17 en su 75" Ani\'ersario. Instituto de hwcstigacioncs Jurldicas. UNAM. México 1992. 
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contenido; sin embargo, este autor no menciona nada sobre garantías 
individuales. JI 

Algunos autores señalan diferentes sinónimos sobre el ténnino de garantías 
i11c/il'id11ales, así tenemos al maestro Juventino V. Castro quien hace mención 
de las garantías individuales con el sinónimo de gara111ías constiluc:ionales, 
subrayando dicho autor que además se conocen los ténninos de derechos del 
ho111hre, clerec/ws .fi11ula111e111ales, cleredw.,· políticos s11l?jetil'os, dereclws del 
gohemmlo o garantfas imlil'id11a/es. 

Ahora bien, Víctor M. Martínez Bulle-Goyri hace una diferencia entre 
garantías individuales y garantías constitucionales, a!innando que las primeras 
se encargan de tutelar los derechos fundamentales del homb1e, consagrados en 
la Constitución, mientras que las segundas, se confonnan por los diferentes 
procedimientos de defensa, ya no de los derechos humanos, sino de la propia 
Constitución. ·'2 

En el mismo orden de ideas, 1-léctor Fix-Zamudio dice que: " ... sólo pueden 
considerarse como auténticas garantías aquellos medios jurídicos de hacer 
cumplir los mandatos constitucionales y, según su criterio, hay dos clases de 
garantías: 

1) las .fi11ula111e111a/es. las cuales conforman las garantías sociales, las 
individuales y las institucionales, y 

1 l las ele la Co11stit11ci<í11, que son aquellas que se encargan de los métodos 
procesales, represivos, y reparadores que dan efectividad a los mandatos 
fundamentales cuando son desconocidos, violados o existe incertidumbre 
respecto de su forma o contenido··. 

Por lo tanto. para este autor. las garantías constitucionales son las contenidas 
cn los primeros 28 artículos de nuestra Ley Fundamental, las cuales se 
encuentran divididas en individuales y sociales. 

11 Op Ci1 p:í¡:. l<1J. 
i: ldc111. p(1~. 7. 



15 

No obstante, las garantías de la Constitución son los procesos que contiene la 
misma como son el Juicio de Amparo (artículos 103 y 107), los conflictos entre 
los Estados y la Federación o los Estados entre sí (m1íeulo 105, fracción 1) y 
los procesos que se siguen por responsabilidad de los servidores públicos 
(artículo 111 ), son disposiciones de carácter procesal represivos y reparadores. 
Como podemos ver, tampoco Fix-Zamudio hace referencia de un concepto 
claro ele garantías individuales. 

Por su parte, Luis Bazdrech intenta explicar el término garantía consultando 
el Diccionario de la Real Academia Espaiiola, con el objeto de detenninar que 
esta voz, contenida en el capítulo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (De las Garantías Individuales), se refiere a un acto 
principal con el que se pretende garantizar los derechos del ser humano. 

Atendiendo a lo que seriala la historia, el ténnino garantía se remonta a Ja 
época de la Revolución Francesa, con la Declaración de Jos Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual dice en su m1ículo 16: "Toda 
sociedad en la cual la garantía ele Jos derechos no esté asegurada ni la 
separación de poderes no este establecida, no tiene Constitución". 33 

Por esta razón, los estudiosos del Derecho Constitucional Mexicano creen 
que el uso de esta voz en nuestros textos constitucionales se encuentra en esta 
Declaración francesa, cuando mencionan las frases "la garantía de los 
derechos" y "no tiene constitución", denotando que los derechos del hombre 
deben ser asegurados en una Ley Fundamental. 

En l!stc mismo orden de ideas, algunos autores seiialan que el ténnino 
garantía en la historia constitucional de México se encuentra por primera vez en 
el Reglamento Provisional Político Jel Imperio Mexicano, del 18 de diciembre 
de 1822 en sus artículos 9 y 1 O, los cuales sciialan: 

Artírnlo IJ. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, 
tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos garantiwndo los 
derechos de libe11ad, propiedad, seguridad e igualdad legal, y exigiendo el 
cumplimiento de los deberes recíprocos. 

11 ldcm. púµ 5. ITEsrscoN 
lr~ri.A DE ORIGEN 
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Artículo /O. La casa de todo ciudadano, es un asilo inviolable. No podrá ser 
allanada sin consentimiento del dueño, o de la persona que haga en el momento 
las veces de tal ... Eso se entiende en los casos comunes, pero en los delitos de 
lesa-magestad divina y humana o contra las garantías ... ". 

Pero, no es hasta 1842 donde el Congreso Constituyente, en el primer 
Proyecto de Constitución, surge en un título especial de su articulo 7 el ténnino 
de garantías individuales, en donde expone en quince fracciones los derechos 
que salvaguarda la Constitución. No obstante, en el proyecto del voto particular 
minoritario, hallamos otra vez el ténnino de garantía, pero en la sección 
segunda del Titulo 1 con la frase "/Je los Derechos Jnclividua/es" y en su 
articulo 5º decía que: "La Constitución otorga a los derechos del hombre las 
siguientes gara111ías ... ''. 

Por último, en la presentación del segundo proyecto de la Comisión se 
establecían las bases en que descansa la Constitución, ocupando la tercera de 
ellas, y la que decía los siguientes: 

3". Efectos de la Constitución, designando como principales la condición de los 
habitantes de la República: Garantías individua/es; aptitud, la mayor 
respectiva de los poderes generales y locales: un Poder regulador. 

En el Titulo llI de las garantías individuales, en el articulo 13, quedan de la 
siguiente nrnnera: 

Al'liculo 13. La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos 
naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgándoles en 
consecuencia las siguientes garantías ... 

En las Bases de Organización Política de la República Mexicana no 
encontramos el ténnino de garantías individuales, aunque en el ar1iculo 5° del 
Acta Constitutiva y de Rcfonnas de 1847, encontramos el derecho de 
"asegurar" los derechos del hombre y señalaba: 

"Articulo 5''. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución 
reconoce, una ley lijará las garantías de libct1ad, seguridad, propiedad e 
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igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y establecerá los 
medios de hacerlas efectivas". 

Más adelante, hallamos de nuevo el ténnino de garantías individuales en el 
título de la sección quinta del Estatuto Orgánico Provisional de la República de 
1856 en su artículo 30, el cual decía que: " ... la Nación garantiza a sus 
habitantes la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad". 

Empero, la Constitución de 1857 empleó el término "De los Derechos del 
Hombre", en su sección J, título J, señalando de esta forma que las garantías 
tenían que asegurar los derechos del hombre; por lo tanto, decía lo siguiente: 
"... todas las leyes y autoridades del país deben respetar y sostener las 
garantías que otorga la presente Constitución". 

Ahora bien, en el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, dictado por 
Maximiliano de Hasburgo, en 1865, resurgen en su texto el ténnino de las 
garantías individuales, en su título XV, articulo 58, que decía: 

"Al'lícu/o 58. El Gobierno del Emperador garantiza á todos los habitantes del 
Imperio, confom1e á las prevenciones de las leyes respectivas: 

La igualdad ante la ley; 
La seguridad personal; 
La propiedad; 
El ejercicio de su culto; 
La libe11ad de publicar sus opiniones''. 31 

Ya en la Constitución de 1917, en su capítulo 1, se le denomina "De las 
Garall/ías Individuales", ocupándose de éstas los primeros 28 artículos. 

Ahora bien, una vez que se realizó un breve estudio sobre el ténnino de 
garantía en sus diferentes acepciones, de acuerdo con el criterio de distintos 
juristas y a través de la historia constitucional de México, pasaremos al análisis 
de la garantía individual que, a juicio propio, es la de mayor relevancia, tanto 
en el aspecto humano como en el jurídico, que es la de la LIBERTAD. 

'1 ldcm. p¡tg. 6 y sigs. ffs1s éoN~~ 
FALLA DE ORIGEN 
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No hay que dudar que, de la libertad proviene la dignidad del hombre, 
haciéndolo un ser superior a los demás seres vivientes; por lo tanto, de esta 
libe11ad se desprenden una serie de derechos fundamentales que el individuo 
posee y que giran en tomo a esta condición del individuo. 

En el mismo orden de ideas, el maestro Francisco Pérez Porrúa, indica que 
e . ...:isten dos tipos de derechos en el aspecto humano: los derechos propiamente 
individuales y los derechos que "trascienden el campo de lo individual cuando 
se proyectan a la comunidad política", esto es, una vez que estos derechos 
traspasan sus características de individualidad y se reflejan a un sector de 
carácter político, se convierten, efectivamente, en derechos políticos. 

Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a un Estado totalitario, tanto los 
derechos políticos como los derechos individuales, son aniquilados de manera 
inmediata; sin embargo, es necesario apuntar que, en algunos detenninados 
Estados autoritarios pueden limitar los derechos políticos, aunque subsistan los 
derechos individuales. 35 

Como se había mencionado con antelación, durante la historia de la 
humanidad, la libertad sólo era una característica de las clases privilegiadas de 
Roma y de Grecia, ya que no todos los individuos eran considerados como 
personas, sino más bien, como objetos, por lo que existía una distinción entre 
hombres libres y esclavos. 

"Francisco Pérc1. Porrúa. Tc01ia del Est11do. JI~ edición. Porrúa. Mé,ico 11)1)!1, p;ig. DJ y sigs. 
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Lo mismo ocurrió en la Edad Media. En donde la libertad no era un atributo 
real de todos los individuos y, a pesar de que existían ideas filosóficas que se 
referían a la libertad humana, las preferencias y el depósito de la libertad 
existieron en favor de detenninados grupos sociales, pero hay que recordar que 
esta libertad de que gozaban aquellos grupos era una libertad civil o de carácter 
privado, más no una libertad de carácter público. 

Esto hacia que el gobernante tuviera opción de considerar o no la libertad del 
individuo que dependía de él, sin que hubiese una obligación para llevarla a 
cabo. 

Frente a los atropellamientos y despotismos que el poder público cometía en 
contra de los gobernados, y considerando los excesos reiterados de los 
monarcas desalmados, hechos en detrimento de sus súbditos, trajeron como 
consecuencia que los individuos demandaran, como en el caso de Inglaterra, el 
respeto al individuo de sus derechos como persona humana, colocando la 
libertad en un lugar preferente. Jr, 

Los sucesos político-tiránicos y las concepciones jusnaturalistas sobre el 
individuo, fijaron la consagración jurídica de los derechos del hombre, teniendo 
como origen a Inglaterra y Francia. Así tenemos por un lado que los 
anglosajones exigían al monarca el respeto por medio de la costumbre jurídica 
el cumplimiento de algunas potestades fundamentales del gobernado; por el 
otro lado, con los franceses, Jos derechos humanos encuentran su consagración 
legislativa, en forma inesperada, en la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789. ' 7 

Cualquiera que hubiere sido el modo en que se constituyeron jurídicamente 
los derechos fundamentales de la persona humana por lo que se refiere a la 
libe11ad del hombre ya no era una pretTogativa de carácter civil, sino era un 
derecho público subjetivo, oponible y exigible al gobernante. 

ll· l~trndn Burgtltt <lrilnu.:1l1. L1.~ Cillrnntfns lndi\hlunlcs. J1íÍll· .107. 
l' hll'Jll J'Ü!! ~(ll) 
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Asimismo el doctor Ignacio Burgoa dice que: "La libertad individual como 
elemento inseparable de la personalidad humana, se convirtió pues, en un 
derecho público cuando el Estado se obligó a respetara". 38 

Por lo tanto, en este sentido, surge una relación entre el gobernante y el 
gobernado, en donde aquél estaba obligado jurídicamente a respetar su status 
libertario de éste. Luego entonces, al surgir esta obligación de respeto del 
Estado y otras de sus instituciones para con el individuo, ya sea de manera 
pasiva o activa, la libertad humana tiene su fundamento en los principios 
filosóficos de la persona, transfonnando así el derecho de la libertad en una 
garantía individual, creando así un derecho público subjetivo para quien lo 
posee. 

A pesar de qne la libertad es una potestad complicada, su aceptación por el 
ordenamiento jurídico constitucional hacen que surjan diversas clases de 
libertades especificas, siendo este sistema el que recoge nuestra Constitución 
Política. 

Por lo que a continuación me referiré a las garantías de libertad que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo I''. Constitucional. /,a Libertad como Garanlfa Individual. 

_A partir de las refonnas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 
14 de agosto del 2001, se le adiciona un segundo párrafo al articulo 1° 
Constitucional el cual dice: 

Artículo /". En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al tell'itorio nacional alcanzarán por este solo hecho, 
su libertad y la protección de las leyes. 

Como se puede ver, esta garantía constitucional obliga al Estado a no 
calificar a ningún individuo como esclavo, sino más bien, obliga al mismo a 

"Ignacio Burgoa Orihucla. Lns Garmllias Individuales. p:ig. :i 11. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



21 

califícar al individuo co1110 persona jurídica; es decir, de ser sujeto de derechos 
y obligaciones. 

Por lo tanto, este artículo es una 111uestra clara de la tendencia humanista que 
caracteriza al constitucionalismo mexicano y, aunque ya no existan casos de 
esclavitud dentro de nuestro territorio, el Estado se encuentra obligado, 
además, de hacer valer las garantías individuales de sus habitantes, creando un 
Estado de Derecho auténtico, con el único objetivo de que los mismos 
recuperen la confianza en sus instituciones. 

Asimismo, los representantes del Estado deben dejar a un lado los discursos 
de carácter demagógico (con fines electoreros), que pregonan una "absoluta 
libertad en México", sin enseiiar a sus habitantes que para llevar una adecuada 
libertad se requiere de dos factores: 1) el aprendizaje de la ley, y 2) a través de 
su conocimiento, el cumplimiento de la misma. 

Artíc:11/11 3" Co11stil11cimw/. !.a Uhertad ele Hnse1ia11=a. 

Durante la historia de México, en su época colonial y en los primeros años de 
su vida independiente, no existió la libertad de enseñanza, ya que ésta se 
impartía, de manera absoluta, por la Iglesia Católica y, aunque en 1833 se 
contempló la libe11ad de enseñanza, no es hasta el Congreso Constituyente de 
1856-1857, cuando surgió un debate importantísimo, de gran trascendencia 
histórica, sobre este rubro, en donde como característica liberal de aquella Ley 
Fundamental, se consiguió y consignó la libertad de enseiianza. 

Müs adelante, en 1867, con la Ley Orgánica de Instrucción Pública, se 
instituyó la enseñanza primaria, gratuita, laica y obligatoria, triunfando de esta 
manera la rcfonna liberal en la materia educativa. 

En el Congreso Constituyente de 1916-1917, el General Vcnustiano Carranza 
presentó un proyecto en donde sólo se establecía que la educación debería ser 
laica en las escuelas oliciales; sin embargo, la primera Comisión del Congreso 
presentó un nuevo proyecto en donde remarcaba: la prohibición de impartir 
enseñanza a las miembros de corporaciones religiosas y Ja obligatoriedad de la 
cnsc11anza primaria. 
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En 1934, durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, se reformó el 
articulo 3° constitucional, implementando de esta manera la educación 
socialista, en donde además "de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el 
fanatismo y Jos prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y 
actividades en fonna que pennita crear en la juventud un concepto racional y 
exacto del Universo y de la vida social". 

En 1946 volvió a modificarse este precepto y se suprime el calificativo de 
"socialista" y en 1992 se hace otra refonna, en la que señala que la educación 
que imparta el Estado será laica y se mantendrá por completo ajena a cualquier 
doctrina religiosa, reiterando sus principios fundamentales de que la educación 
en México debe ser científica, en cuanto debe luchar contra la ignorancia, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; también debe ser democrática, en 
cuanto debe perseguir el constante mejoramiento económico-social y cultural 
del pueblo; debe ser nacional, pues debe atender a los problemas de la 
sociedad, la independencia política de nuestro país, y a la preservación y 
acrecentamiento ele nuestra cultura: asimismo debe contar con un principio 
social en cuanto debe robustecer la convicción del interés general de la 
sociedad, climimíndosc cualquier forma de discriminación y profundizar en la 
igualdad de derechos de todos los hombres . . 1'! 

Asimismo, el artículo 3º constitucional eleva el 1 O de diciembre de 1979, a 
rango constitucional la autonomía universitaria, en donde regula diversos 
aspectos relacionados con las universidades e institutos de educación superior, 
los alcances de la autonomía, Jos aspectos académicos y las relaciones 
laborales, pero sobre todo resalta en la fracción VI 1 del precepto en comento, el 
respeto a la libcrtacl de cátedra y de investigación y de libre examen y discusión 
de las ideas. 

''' Jdcm. pi1g. ~'ºy sigs. 
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Artículo 5" Co/1.\'/i/11cio11a/. /.a Uhertad de 7i·ahajo. 

Sin duda, la libe11ad de trabajo genera en el individuo la felicidad de su 
realización como persona. 

Esta garantía que nos concede nuestra Ley Fu11damental nos lleva a la 
realización de nuestra teleología humana; es decir, ·puede conllevamos a la 
fama, el prestigio, al poder e incluso, más que una. forma de subsistir, es un 
sinónimo de riqueza. 

En este mismo orden de ideas, se le concibe a la libertad de trabajo como: "la 
facultad que tiene el individuo de elegir la ocupación que más le convenga para 
conseguir sus fines vitales, es la manera indispensable, sine qua 11011, para el 
logro de su felicidad y de su bienestar". 40 

No obstante, es necesario remarcar que, cuando el individuo le es impuesto 
detenninado trabajo, y no lleva a cabo su realización como persona, tal acción 
trae como consecuencia, insatisfacción e infelicidad, condenándolo sino al 
fracaso, sí a una frustración inevitable. 

Así tenemos que, la libertad de trabajo es una condición de la que no se 
puede renunciar, en donde la Constitución y las leyes secundarias la protegen 
como un derecho reivindicador, con las limitaciones que las mismas seiialan. 

'" ldcm. p:íg. HX y sigs. 
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Artículo 6". Consti111cional. La Uhertad de la Ma11ifestaci1í11 de Ideas. 

"La manifostación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero 
provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la infomrnción 
será garantizado por el Estado". 

La libertad de la manifestación de ideas contribuye el desarrollo del intelecto 
del hombre, trayendo como consecuencia al crecimiento social y cultural de un 
país. Empero, en aquellos casos en los que se ejerce coacción al individuo para 
que calle sus ideas, lleva como resultado a una humillación a su persona ante 
los demás porque no puede expresar sus emociones, pensamientos o críticas de 
alguna situación en particular, encacillándolo en el olvido y en la ignorancia. 41 

Pero a contrario scnsu, cuando se tiene la libertad de poder expresar ese tipo 
de sensaciones, la posibilidad es mucho más amplia de un progreso inminente 
en la sociedad, teniendo hombres mejor preparados en el campo intelectual 
para dar frente a aquellos problemas que aquejan a un pueblo, como es la 
ignorancia. 

Esta libertad individual es un peligro latente contra aquellos regímenes 
autócratas y oligárquicos. ya que obligan con sus medios represivos a la 
conservació1; de sus sistemas, sin que haya protesta alguna. Cuando las ideas se 
difunden por cualquier forma, este tipo de regímenes hacen todo lo posible para 
desaparecer a las personas que manifiestan sus ideas y para manipular a la 
sociedad, negándoles el conocimiento de esas ideas, con el fin de que no sean 
aprovechadas en las conciencias de los individuos que la confonnan. ~2 

" ldcm. p:íg. 349. 
·•= ldcm. p:íg. 351. 
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Artículo 7u. Constit11cional. La Libertad de lmnrenta. 

Cuando se lleva a la práctica esta garantía individual, además de difundir la 
cultura de una sociedad, se abre la posibilidad de criticar y enmendar 
deficiencias o desaciertos de un detenninado gobiemo dentro de un régimen 
jurídico. Esta libertad es considerada como una conquista puramente 
democrática porque no solo tiende a limpiar y perfeccionar la administración 
pública para repararla de sus errores por medio de una crítica constructiva, sino 
también para reconocer a los buenos gobernantes, evaluando de manera 
positiva, su buena gestión (cuando la hay). ·0 

Esta garantía de libertad de imprenta protege el pensamiento y las ideas, las 
críticas o juicios mediante escritos tales como el periódico, revistas, gacetas, 
libros, folletos o cualquier otro, a diferencia de la garantía de la manifestación 
de ideas que solo protege las difusiones de carácter verbal como los discursos, 
conversaciones, conferencias, transmisiones de radio, o cualquier otra 
expresión de carácter literario o artístico. ·14 

La libertad de imprenta es efectiva y muy valorada en los regímenes 
democráticos, haciendo que un buen gobernante Ja preserve; empero, el 
gobernante tiránico arremete contra ella cuando es criticado por su mal 
gobierno, pues en el caso de gobiernos de izquierda o de ultraderecha, 
manipulm1 la infonnación para su beneficio, mintiéndole a la sociedad. 

La esencia de esta garantía es siempre difundir la verdad en todas sus 
\'e11ientes, quienes persiguen esta verdad no son personas dignas, ya que con su 
actuación lastiman y fomentan la ignorancia y el engaño de sus gobernados. 

El artículo 7º constitucional le impone la obligación al Estado y a sus 
autoridades de abstenerse y prohibir la manifestación escrita de las ideas por 
los medios ya mencionados con antelación. 

" ldcm. pág. J5!1. 
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A rt ícu/o 8". Constitucional. Ji/ Derecho de !'et ición. 

El derecho de petición le da al individuo la facultad de acudir ante 
detenninada autoridad, con el principal o~jetivo de que la misma haga cumplir 
la ley para su beneficio y satisfacción de sus demandas; por lo tanto, el doctor 
Ignacio Burgoa Orihuela, define al derecho de petición como: " ... la potestad 
que tiene el individuo de acudir ante las autoridades del Estado con el fin de 
que estas intervengan para hacer cumplir la ley o para constrciiir a su 
coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente". 

El derecho de petición surge como consecuencia de la llamada venganza 
privada, en donde el individuo estaba facultado para hacer justicia por su 
propia mano, dando como resultado de esta conducta un trastorno social; sin 
embargo, el gobernante se confiere la facultad de garantizar el orden jurídico, 
rellejándolo en actos de autoridad, con los cuales se haría cfoctivo el ejercicio 
del Derecho. ·15 

Es así como el individuo tuvo el poder de concurrir ante la autoridad para que 
ésta sometiera al infractor de la non11a a cumplir los deberes o a reparar el daiio 
que hizo, o a cumplir una pena. 

Por lo tanto, el individuo tiene la facultad de ocurrir ante las autoridades, 
disponiendo una instancia escrita de cualquier índole, ya sea de una fonna 
meramente administrativa, acción, recurso, etc. Así los servidores públicos 
están obligados a dictar un acuerdo por escrito a la solicitud del gobernado. 

Es necesario sciialar que hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
dt: la Nación en la que señala que el acuerdo dictado por la autoridad, debe ser 
congruente, obligando a la misma darlo a conocer, de manera íntegra, al 
peticionario. 

"lclcm. p:ig. 17'!. 
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Ar1íc11/o 9". Co11s1i111cio11al. /,a Uher/ac/ ele Asociación. 

"No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito ... ". 

Esta garantía individual hace referencia a dos tipos de libertades: la de 
asociación y la de reunión, siendo que el derecho de asociación es: "la potestad 
que tienen los individuos de unirse con sustantividad propia y distinta de los 
asociantes, y que tiende a la conservación de detenninados objetivos, cuya 
realización es constante y permanente". 

Consecuencias de la libertad de asociación: 

a) surge una personalidad distinta a todos los asociados, y 
b) persigue sus fines en fonna pennanente. 

El derecho de reunión se da cuando varios individuos se agmpan, no 
surgiendo como una entidad moral, sino que sólo se trata de un b'TUpo de 
personas, desde un punto de vista aritmético, pero pueden conseguir un 
detenninado objetivo y disolverse en el momento que esto haya ocunido. 47 

El derecho de asociación y de reunión son el fundamento de la creación de 
nsociacioncs y sociedades de carácter civil, así como del surgimiento de las 
sociedades mercantiles. De igual modo, la libertad sindical encuentra su 
sustento jurídico en este artículo 9°, pero esta libertad se le considera, más 
bien, como gara111la social, de acuerdo con el artículo 123, fracción XVI, de la 
Constitución mexicana. 

El artículo 9º de la Constitución seiiala que la autoridad estatal no podrá 
dcsgrcgar cualquier manifestación, asamblea, etc., que tengan como o~jeto 
realizar una inconfonnidad por un acto arbitrario. Tanto la libertad de 
asociación como de reunión no pueden estar sujetas al arbitrio de las 
autoridades para determinar si autorizan o no el penniso correspondiente. 

,. Jdcm. pág. 181l y sigs. 
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Ar1íc:11/o /0° C'o11s1i111c:io11al. Uhenad ele 1msesiá11 v norlac:ión de armas. 

"Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer 
annas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de 
las prohibidas por la ley federal y de las resetvadas para el uso exclusivo del 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guarda Nacional ... ". 

La posesión de annas, para que sea un derecho público subjetivo, debe 
ejercitarse exclusivamente en el domicilio del gobernado, teniendo como fin su 
seguridad y legítima defensa; por lo tanto, en el supuesto de que esta posesión 
rebase tal derecho público, dejará de estar protegida constitucionalmente, ya 
que se encuentra tutelada en las garantías constituidas en la primera parte del 
artículo 16 constitucional. 48 

Es necesario remarcar que la libertad consagrada en el artículo 1 O 
constitucional está sujeto al arbitrio de la autoridad, sujeción que aniquilaría 
todo derecho subjetivo, pues no puede concebirse sin la obligación co1Telativa, 
la cual no la tienen los órganos del Estado respecto a la portación de las annas. 
l·l'I 

" Idcm. p:\g. 397. 
1 1
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Artículo 11 Co11sti111cio11al. La Uhertad de 'li'cínsito. 

'"Todo hombre tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por 
su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de cm1a de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes ... " 

De esta libertad se desprenden cuatro tipos de libertades: 

1. La de entrar al territorio de la República; 
2. La de salir de su tetTitorio; 
3. La de viajar dentro del Estado Mexicano, y 
4. La de mudarse de residencia. 

El ejercicio de estas facultades es único, por lo que no se requiere de carta de 
seguridad o salvoconducto, pasaporte u otros requisitos. Esto hace que las 
autoridades del Estado se obliguen a no restringir ni dificultar la entrada y 
salida de un individuo al territorio, así como aquellos viajes que llegue a 
realizar en el interior del país o al cambio de su residencia y, además, no podrá 
demandar ninguna condición ni requisito. 50 

La libe11ad de tránsito que consagra la Constitución mexicana es i11t11i111 
perso11ae, sin contemplar el traslado que se haga por cualquier transporte, 
abriendo la posibilidad a la autoridad federal o local de restringir que alguna 
persona se desplace en vehículos que no cuenten con los requisitos que 
disponen los ordenamientos respectivos. 

Artículo 2-1 Constit11cional. l.a Uhertad Religiosa o Libertad de 'li·ánsito. 

Esta garantía individual va a ser analizada en el último capítulo del presente 
trabajo, no como libertad religiosa, sino como libertad de culto, tanto su 
rcgulnción como sus límites dentro de la legislación mexicana. 

" ldcm. p:\g. -11111. 
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Artíc11/o 28 Co11s1i111cirmal. /,a Libertad ele Co11c11rre11cia. 

Esta libe11ad tiene una raíz de carácter económico, por lo que cualquier 
individuo puede emplearse a una misma actividad que pertenezca a un 
detem1inado ramo y en la que se dedican otras personas. 

La forma ideal de la libre concurrencia es la eliminación de la exclusividad en 
una función económica, trayendo como consecuencia Ja restricción de que 11110 

o varios individuos tengan la ventaja de extenderse a una cierta actividad, sin 
pennitir que a otras personas Jo hagan de igual modo, teniendo de esta fo111ia 
que la libertad de concurrencia tiene como resultado la aspiración de progreso 
de los sujetos que compiten el ámbito económico. 51 

Sin duda, la libertad de concurrencia es el resultado inmediato de la libertad 
de trabajo, ya que si se le prohibiern esta libertad a un individuo que ejerza una 
actividad económica a la que se dedica un grupo privilegiado, se convertiría en 
nula )¡¡ libe11ml de trnbajo. 

'' ldcm. p:ig ~O l. 
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1.3 LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD EN EL DERECHO MEXICANO 
(GENERALIDADES). 

El presente apartado es continuación del anterior, en el que se hizo alusión 
sobre la libertad como garantía individual, pues al tener ésta un límite dentro de 
la Constitución mexicana, nos conlleva al cumplimiento de nuestras metas y al 
alcance de nuestra felicidad, así tenemos las siguientes limitaciones a las 
garantías de libe1iad. 

Límites a la Uhertad como Garantía 111divid11al. Artículo I ''. 

El límite va implícito en este ai1ículo, cuando c! mismo se refiere a la 
prohibición de la esclavitud dentro del territorio mexicano, por lo que obliga al 
Estado a respetar las garantías individuales de cada ser humano que habite en 
él. 

Umites a la Uhertad de 1:'11se1ia11za, Artículo 3''. 

Este precepto tiene como límite, la obligación que contien~ el 3º 
constitucional, al mencionar que la educación se encontrará sujeta a los 
programas impartidos por el Estado y, en el caso de los particulares, aunque se 
les pennita impartir educación en todos sus tipos y modalidades, deberán 
continuar con las mismas finalidades y criterios establecidos para su 
impartición y cumplir con los programas antes mencionados. 

Umites a la Uhertad ele frahajo. Artículo 5". 

Esta tiene una limitante en cuanto a su objeto, ya que es necesario que la 
actividad profesional, comerl·ial, industrial u otra, sea lícita; por Jo tanto, aquel 
trabajo que no tenga este can'tcter de licito, no scni protegido por el Derecho. 

Tomando en consideración que la licitud se refiere a aquellos actos que van 
L'n contra de las buenas costumbres y el orden ptíblico, pues al referirse a la 
contravención de las buenas costumbres, la ilicitud tiene un carácter inmoral y, 
cuando se refiere al orden público, la ilicitud se presenta como un 
inconveniente entre un hecho o un objeto, y la ley del orden público. 

____ _,,..._ ..... """'--=~·· ~··;1 
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Otra limitación a la libertad de trabajo se da cuando ésta "solo puede vedarse 
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero ... ", este 
supuesto se dará como resultado de una resolución judicial fundamentada en un 
proceso preexistente en que se cumplan los requisitos señalados por el artículo 
14 constitucional. Pero también, esta libertad se va a limitar por "resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad ... ", para esta hipótesis, la autoridad gubernativa (o 
administrativa) deberá contar con una nonna jurídica en la que sustente dicha 
limitación. 

Una limitante más, es aquella que contiene el párrafo cuarto del at1ículo en 
comento que dice: "En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser 
obligatorios, en los ténninos que establezcan las leyes respectivas, el de las 
armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de 
elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales 
tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se 
realicen profesionalmente en los ténninos de esta Constitución y las leyes 
correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán 
obligatorios y ret1ibuidos en los ténninos de la ley con las excepciones que esta 
señale". 

Cuando se realizan estos servicios pueden tener un carácter nacional o social, 
donde ningún individuo puede ser extralio a éstos. Estas funciones están 
colocadas por encima de la voluntad del particular, obligando a los ciudadanos 
que colaboren en una tarea específica para el beneficio del país. 

Finalmente, otro límite impuesto por el artículo 5º constitucional es que 
se1iala: "la Ley detenninará en cada Estado cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llevar para 
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo". 

La anterior limitante, tiene por objeto de exigirles a las personas el título 
respectivo para el ejercicio de su profesión que el mismo Estado expide. 
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Umite.1· a la Uhertad de la Manifestación de Ideas. Artículo 6". 
Existen cuatro tipos de límites referente a esta libeliad qlle son: 

1. Cuando se ataque a la moral, 
2. Cuando ataque los derechos de tercero; 
3. Cuando perturbe el orden público, y 
4. Cuando provoque algún delito. 

Tanto en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia no nos dan ningún 
principio para establecer cu:índo la libre manifestación de ideas atacan a la 
moral, a los derechos de tercero o al orden público; por lo tanto, al no damos 
una estimación de estos supuestos, se deja al libre albedrío de las autoridades 
judiciales y administrativas la imposición de una sanción. 52 

Asimismo cuando surge la hipótesis de que la manifestación de ideas 
provoque un delito, es la secuencia de los supuestos anteriores, ya que se 
podrían cometer los delitos de injurias, difamación, amenazas o calumnias, 
cuando se ataque; la moral y a los derechos de tercero; pero si se perturba el 
orden público, pueden darse los delitos de rebelión o sedición, procesando al 
individuo penalmente por tales conductas antijurídicas. 

U111ites a la Uhertacl de l111we11ta. Artículo 7''. 

Este artículo nos señala que se podrá coartar la libe11ad de imprenta cuando 
ataque el respeto de la vida privada. Pero ¿qué se debe de entender por el 
concepto de "vida privada.'? Existe la posibilidad de que un individuo puede 
criticar la actividad de una persona y lesionarla en su inte¡,rridad, aplicando un 
matiz subjetivo de la vida privada del sujeto que recibió la crítica. 

'"') Otro límite a esta garantía de libertad es cuando en detenninado caso, se 
afecte la "paz pública", entendiéndose ésta como un sinónimo de 
tranquilidad, de preservación del orden público. 

'' ldcm. pág. 1.'\ 1 
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Umite.1· a la Uhertad de Asociac:ián I' de Re1111irí11. Artículo 9". 

Una de sus limitaciones se da cuando este artículo señala que: " ... solamente 
los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parie en los asuntos 
políticos del país ... "; es decir, estas asociaciones y reuniones políticas se 
concretizan, ya sea o no, como partidos políticos, con el objetivo de formar un 
gobierno con individuos que cuenten con alguna ideología al1n y que persiguen 
un mismo destino; por lo tanto, estas agrupaciones deben estar conformadas 
única y exclusivamente por ciudadanos mexicanos. 

Un límite mús radica en el momento en que esta libertad se "a1111ada", no 
puede considerarse como tal, siendo el propósito de este límite, evitar cualquier 
tipo de violencia en el caso de que un detenninado número de personas se 
agrupen con el objeto de discutir alguna idea y, por lo tanto, ratifica la 
condición de 110 violencia del artículo 9~ constitucional. 

Otra limitación de la libertad de asociación y de reunión, es aquella que se 
complementa con el artículo 1.10, inciso e) de nuestra Ley Fundamental, el cual 
dice: "Los ministros (de culto) no podrún asociarse con fines políticos ni 
realizar proselitismo a fa\'or o en contra de candidato, partido o asociación 
política alguna. Tampoco poclrú en reunión pública, en actos de culto o 
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carúcter religioso, oponerse a las 
leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma a los 
símbolos patrios ... ". 

Esta limitación que impone la Constitución Mexicana surge por la fonna en 
que México sufrió los abusos del clero, utilizando como bandera moral y la 
justicia divina, para cometer actos de carácter político, que organizaba y 
financiaba, en contra del Estado Mexicano. s:; 

IJmites a la Uhertwl de Posesirín 1· l'or/lll'i!Í11 ele Armas. Artículo 10''. 

El limite radica en la posesión de annas que se reserven ··para uso exclusivo 
del Ejército, Annada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional". Sin embargo, no se 
encuentra especificada cuúl es la reserva, por lo que podría ocurrir que los latos 
mandos de las instituciones o el Presidente de la República, indiquen el tipo de 

q lckm. p:íg :nw. 
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Sin embargo, el articulo 1 O constitucional no contempla la portación de anuas 
como un derecho del gobernado, ya que se encuentra limitada por el arbitrio de 
la autoridad. 

Umite.1· a la Uhertad de fránsito. Artículo //. 
Se refiere a que las autoridades judiciales podrán prohibir a una persona el 

libre desplazamiento de un lugar a otro, o porque se le sentenció para 
compurgar una pena (prisión, confinamiento, arraigo domiciliario, de acuerdo 
con el Código Penal), por la comisión de algún delito. 

De ip.ual fonna, las autoridades administrativas pueden restringir el acceso a 
nuestro país a aquellas personas que no cumplan con los requisitos que dispone 
la Ley General de Población, e incluso, se le podrá impedir la entrada a la 
República Mexicana o, a salir de ella, por medidas de salud, de acuerdo con lo 
establecido, de igual fonna, con el artículo 73 fracción XVI, incisos 2) y 3) de 
la Constitución Mexicana. 

U111ites a fa l.ihertad de Co11c11rre11cia. Artículo 28. 

Esta disposición prohibe, de manera detenninante, los monopolios, con Jo 
que se pretende restringir el surgimiento de entidades económicas que realicen 
una detenninada actividad económica, ya sea de producción o de consumo, 
ubicando al individuo en Ja posibilidad jurídica de desempeñar alguna actividad 
de este carácter. 53 

La prohibición de exención de impuestos en la libre concull'encia se da como 
resultado de que, sólo la ley podrá crear, modificar o suprimir los impuestos, ya 
que esta facultad le coll'esponde al Poder Legislativo, confonne al articulo 73, 
fracción V 11 constitucional. 

Otra limitantc que se hace es cuando se exceptúa de algunas actividades al 
particular que son exclusivas del Estado, tal es el caso de Ja acuñación de 
moneda, las actividades de coll'eas, telégrafos y Ja emisión de papel moneda. 

"' ldcm. p;tg. 1'JlJ. 
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CAPITULO 11. LA RAZÓN DE SEi{ DE LA ASOCIACIÓN 
RELIGIOSA. 

2. 1 CONCEPTO. 

Para tener una mejor noción sobre la Asociación Religiosa, me pem1ito 
presentar un breve i:studio di: las personas jurídicas colectivas, por integrarse 
este ente por un grupo de individuos que se reúnen con el objeto de rendirle 
culto a un Ser Supremo de detem1inada religión. Por lo que hago el siguiente 
análisis. 

Se da el nombre de persona a todo ente capaz de tener derechos y 
obligaciones jurídicos. En principio, sólo los individuos o personas jurídicas 
individuales son sujetos de Derecho: sin embargo, cuando varios individuos se 
reúnen de manera colectiva y licita, el Derecho puede otorgarles personalidad 
.i urídica, naciendo de esta manern una persona moral o también llamada 
per.l'<majuríclica colectiva, trayendo como consecuencia que dicha persona sea 
sujeto de derechos y obligaciones ante la ley. 

En el Derecho Romano, también se daba reconocimiento a las personas 
morales, que aunque nunca han tenido una existencia material, en el momento 
de su creación, confbmmn una ficción jurídica. 

En Roma, la personalidad moral correspondía tanto a las asociaciones o 
reuniones de personas que tienen intereses coml!nes, como lo eran el Estado, 
los ciudadanos en general, ciertas corporaciones, las sociedades constituidas 
para el aiTiendo de los impuestos y la explotación de las salinas o, de las minas 
ele oro y plata. También formaban parte de esta personalidad moral los 
establecimientos de utilidad pública o de beneficencia, tales como los templos, 
los hospicios o asilos de diversa naturaleza y las iglesias, en le época de los 
emperadores cristianos.;.¡ Este último dato podría ser un primer antecedente de 
las asociaciones religiosas. 

Al parecer, hubo un periodo extenso en el que las personas morales se 
establecían por ellas mismas., sin que intervinieran los poderes públicos. Pero, 

" h1gcnc Pctít. Tn11:1do Elcmc111:1l de Derecho Romano. p.ig. lh~ y sigs. 
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al finalizar la República, habiéndose mezclado algunas asociaciones en los 
asuntos políticos practicando, al parecer, una inílucncia peligrosa, los 
emperadores dcsmrnigaron un gran número de ellas, estableciéndose un nuevo 
principio, el cual consistía en: que una persona moral no podría existir en lo 
sucesivo, nada más que en virtud de una autorización. 

En ocasiones, se concedía la autorización de manera anticipada y general 
para ciertas categorías de asociaciones, siendo autorizadas por un 
scnadoconsulto las asociaciones funerarias. 

La persona moral tiene un patrimonio propio, sus bienes no están indivisos 
entre los miembros de la asociación, son la propiedad del ser moral. Asimismo 
tiene sus créditos y sus deudas propios y, respecto de los cuales no podía ser 
perseguido en sus bienes personales, el ejercicio de los derechos pertenecientes 
a la persona moral se confiaba, ya sea a sus esclavos o a una especie de 
curador que los textos calificaban de actor, syndicus o 111agister. 55 

El Derecho Romano contaba con cuatro tipos de personas morales que eran: 

1 º. Las corporaciones o universidades, como asociaciones de personas que se 
unen para un objeto detenninado y, a las cuales, el Estado otorga los derechos 
de persona moral. Estas corporaciones eran un ténnino genérico comprensivo 
de toda clase de asociaciones de personas fisicas, con el propósito de que el 
Derecho Píiblico y las leyes del Estado reconocieran a las mismas el carácter 
de personas jurídicas. 

2". Las fundaciones (piae causae), institutos civiles o eclesiásticos 
cm:aminados a un objeto de unidad píiblica de beneficencia o de culto (iglesias, 
monasterios, hospitales, hospicios de ancianos, de rccicn nacidos, de huérfanos 
de pobres o de viajeros). 

:r El Estado como sujeto de relaciones jurídicas patrimoniales (fi.1·c11s y 
<ll'/'lll'illlll) . 

.. ~ l.oc Cit. 
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4°. La herencia del fallecido (herencia yacente), que no ha sido aceptada por 
el heredero instituido y que es un patrimonio sin dueño (hereditas jacens). Sin 
embargo no está completamente equiparado a las otras personas jurídicas o 
morales. 56 

En la Edad Media las personas morales, llamadas por los contemporáneos 
U11ive1~1·i1as, no tuvo un desarrollo próspero, pues sólo a detenninadas 
COflJoracioncs, como en el caso de los gremios, se les concedía la personalidad 
jurídica por medio de privilegios como consecuencia del acercamiento que 
tenían con las monarquías de la época. Pero, es en el siglo XIX, cuando el 
desarrollo de las personas morales se eleva como consecuencia del crecimiento 
económico, otorgándole la personalidad jurídica a las sociedades mercantiles y, 
este fenómeno se repitió en el siglo XX, cuando se les reconoce personalidad 
jurídica a los sindicatos. 57 

Ahora bien, existen diversas teorías expuestas por la doctrina respecto al 
tema de las personas morales o personas jurídicas colectivas. La más 
importante es la Teoría ele la Ficci1í11 de Savigny, quien llega a la conclusión de 
que las personas morales: '"son ser~s creados artificialmente, capaces de tener 
un patrimonio". Savigny sefiala que persona es todo ente capaz de obligaciones 
y derechos, y sigue diciendo que: "derechos sólo pueden tenerlos los entes 
dotados de voluntad; la subjetividad jurídica de las personas colectivas es 
resultado de una ficción, ya que tales entes carecen de albedrío". 58 

Afirma Savigny que su teoría sólo se refiere al derrcho privado y la 
definición que propone encierra la capacidad de tener un patrimonio. 

Cuando habla el citado autor de los distintos tipos de personas jurídicas, 
seiiala que algunas cuentan con una existencia de carácter natural y necesaria, 
mientras que otras, su existencia es artificial y contingente, sin descartar la 
posibilidad ele que tengan características intennediarias. 

Por lo tanto, Savigny nos da la siguiente explicación: "Las unas tienen una 
existencia natural o necesaria; las otras artificial o contingente: existen 
naturalmente las ciudades y comunidades anteriores en su mayor parte al Esta -

"·Loe. Cit. 
,- José Antonio Goomilc1. Fcrn:i11dc1 .. José Luis Sobcrnncs Fcrmindcz v José Francisco Rui1. Massicnu. 
Derecho Eclcsi:istico Mc,icano. 2·• edición. Porriia. Mé,ico l 9'JJ. p:ig. ~f, 
"Cil. por Fd11arclo Garría Maym·.•. lntrod11cció11 al Estudio del Derecho. p:ig 27X 
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do, al menos bajo su fonna actual, siendo sus elementos constitutivos, y su 
cualidad como personas jurídicas. Algunas veces se hallan comunidades 
constituidas por una voluntad individual, pero a limitación de las anteriores ... 

"Tienen una existencia artificial o contingente todas las fundaciones y 
asociaciones a las cuales se les da el carácter de personas jurídicas, y en verdad 
que no vivirían sino por la voluntad de uno o muchos individuos... hay 
personas jurídicas que guardan una condición intermediaria entre ambas 
especies, participando de su naturaleza; tales son las corporaciones de 
m1csanos y otras semejantes, que a veces se refieren a las comunidades de las 
que son como partes constitutivas". 

Savigny hace énfasis de que las personas jurídicas, como ficción del 
Derecho, se encuentran fuera del campo de la imputabilidad; por lo tanto, los 
actos ilícitos solo son cometidos por los individuos. 

De igual importancia es la tesis que sustenta el maestro italiano Francisco 
Fen-ara, en donde seriala que las personas jurídicas se definen como: 
"asociaciones o instituciones fonnadas para la consecución de un fin y 
reconocidas por la ordenación jurídica como sqjetos de derecho". ;9 

Por lo tanto, de esta definición se desprenden los siguientes tres elementos: 

l. Una a.mciacirín de hombres. En toda persona jurídica colectiva existe una 
asociación nHís o menos numerosa de individuos que tienden a la 
consecución de un fin, pudiendo ser sus miembros un número detenninado o 
indeterminado. Este elemento comprende, tanto las corporaciones de índole 
voluntaria, como aquéllas que surgen en fonna natural, en virtud de los 
vínculos de sangre y las diferentes condiciones sociales. 

El modelo más simple de asociación es Ja que determinas personas 
mnforman voluntariamente para Ja realización de un fin. En algunos casos, las 
personas jurídicas voluntarias estlin compuestas solo por individuos que fonnan 
parte de una sola clase o profosión, como sucede en las fonnadas por 
trabajadores, o en las asol'iaciom'.1· re/igio.1·a.1". 

~,,Loe. Ci1. 



Esto hace que la ley considere que formen pm1e de la corporación todas las 
personas que se encuentren en ciertas circunstancias y pertenezcan a tal o cual 
grupo social. 

2. liljin a cuyo /ogro se enc11e111ra11 destinadas. La existencia de su finalidad 
las hace posibles, sobre todo si se trata de corporaciones voluntarias como 
individuales, sociales o personas colectivas. Los fines de las personas 
jurídicas pueden clasificarse en generales y especiales. Per1enecen a la 
primera clasificación las corporaciones naturales y terTitoriales, como son: el 
municipio, la provincia o el Estado. Las otras, persiguen fines especiales, 
más o menos definidos; estas pueden subdividirse en fines típicos, fijados 
por la ley y finalidades no establecidas por ella, como son: las sociedades 
mutualistas, las cajas de ahorro, el Monte de Piedad, etc. 

Los fines de las corporaciones deben reunir tres requisitos, que son: 
dctenninación, posibilidad y licitud. 

3. /.a aptitud de las asociacirmes e inslit11cio11es para co11verlirse en personas 
ck• Derecho. Este elemento consiste en que sean reconocidas por el Derecho 
Objetivo, ya que debido a éste, el sinnúmero de individuos que persiguen un 
fin detenninado, se convierten en un sujeto único, distinto de las personas 
ftsicas que le integran. 

De i::sta rnanera, las organizaciones qui! en un princ1p10, según Ferrara, 
pertenecían a su fundador son convertidas en sujetos ideales, los cuales deben 
cumplir con un fin pemianente. w . 

Existen otras tesis que se encargan del estudio sobre las personas jurídicas 
colectivas, éstas son las Teorías Nea/islas. las cuales seiialan, en oposición a 
las dcl maestro Savigny, que las personas jurídicas, tanto privadas como 
públicas, son reales. 

'" ldc111. p:íg. 290. 
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Entre estas Teorías Realistas destacan las siguientes: "/.a 'l'eoría del Alma 
Colectiva", la cual sostienen distintos sociólogos al afirmar que en toda 
sociedad existe un alma o espíritu distinto de las almas individuales de los 
miembros del grupo; otra es "/.a Tesis ele/ Orga11is1110 ,<.,'ocia/", expuesta por 
Otto Gierke, quien dice que: "la persona colectiva no se contrapone a los 
miembros como un tercero, sino que está en ligazón orgánica con ellos; de aqui 
la posibilidad de una conexión de los derechos de la unidad y de la 
pluralidad ... ". También dentro de este contexto, se encuentran las doctrinas 
que se ocupan del aspecto jurídico como las estudiadas por Kelsen y Ferrara, 
como se expuso anterionncnte. 

Empero, no sólo destacados juristas se han ocupado del estudio de las 
personas morales, también los estudiosos del Derecho Canónico han 
desentrañado el concepto de estos entes jurídicos, abstractos, capaces de 
contraer derechos y obligaciones una vez que se les otorga personalidad. 

En el mismo orden de ideas, el Código de Derecho Canónico utiliza la 
expresión persona moral para referirse a ce/l/ros ele i111¡111taci<í11 ele situaciones 
j11ríclicas, distintos de la persona fisica o individual. Según el c. 99 dice que: 
" ... además de las personas fisicas existen también en las Iglesias las personas 
morales .. ."'. Por lo tanto, persona moral, dicen los canonistas, equivale a lo que 
en In terminología civilistn se suele denominar como personn jurídica colectiva. 

La expresión persona 111oral aparece también en los ce. 4, 103, 106, 
1495, párr. 2, 1498 al 1501, 1522 párr. 2 n. 1, 1557 párr. 2 n. 2 y 2235 párr. 
2; sin embargo, encontramos en el Código otras expresiones que aquélla 
doctrina utiliza como sinónimos, así tenemos: persona jurídica (ce. 687, 
14 98 pá1T. 1, 14 94 párr. 2 ); ente ju ríclico (ce. 1409 y 14 1 O) y c1te17m moral 
(c. 2255 párr. 2). El Código de Derecho Canónico no expone ninguna 
definición de persona jurídica, pero la doctrina ha tratado de conceptualizar 
al término, tal como puede deducirse de la normatividad de este Código. 61 

'·' Pedro Lombardia. Antonio l3crn:írdc1. Cantón: el. al.. Derecho Cnnónico, I' edición. Editorial EUNSA. 
Espal1a 1975. p:iA. 195 y sigs. 



De esta manera, el canonista Onclin dice que las personas jurídicas son: 
"todos los sujetos capaces de obligaciones y derechos canónicos y, por lo 
tanto, hábiles para poseer y adquirir bienes instituidos para la obtención de un 
fin sobrenatural como tales sqjetos de obligaciones y derechos reconocidos o 
constituidos por la autoridad eclesiástica". 62 

Por lo tanto, para los canonistas la persona jurídica es un centro de 
imputación que inte1viene respecto de la creación, extinción o modificación de 
las relaciones jurídicas de la que es sujeto, por voluntad de personas fisicas. 

El c. 1 O párr. 1 afimia que la Iglesia Católica y la Santa Sede tienen tal 
condición ''por la misma ordenación divina''. 

Así, el Código de Derecho Canónico concibe a la personalidad jurídica como 
una consideración que atribuye a la autoridad eclesiástica, aunque para ello sea 
necesaria la previa existencia de un sustrato personal o patrimonial (personas 
morales colegiales y no colegiales; ce. 99, 100 párr. 2 y 3). 

La personalidad jurídica se les atribuye a entidades muy diferentes: órganos 
oficiales de gobierno, órdenes y congregaciones religiosas o entidades 
análogas, asociaciones de fieles de culto o caridad (institutos eclesiásticos no 
colegiales). f•

3 

Sin embargo, en el sistema del Código en comento, el único campo en el que 
la personalidad moral juega un papel decisivo es en lo que se refiere a los 
llamados hie11e.1· eclesiásticos., ya que en los ce. 1495 al 1498, se consideran 
bienes eclcsiíisticos los que pertenecen a una persona moral erigida 
L'anónicamcntc, de tal suc11c que, el conjunto de los bienes de las personas 
morales constituyen lo que la doctrina canónica denomina patri111011io 
edesiústico, constituido por todos aquellos bienes afectados a fines 
rl'lacionados con la actividad de 1:1 organización eclesiástica, aL~crca de los 
cuales la Iglesia se atribuye, no sólo el dominio, sino también la competencia 
exclusiva para dictar nonnas acerca de su adquisición, administración y 
L'JHücnación, sobre la hase de la consideración de la soberanía de la Iglesia co-

,., Loe. Cil. 
'·' ldc111. p:iµ. 211. 
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mo entidad jurídica unitaria, y del reconocimiento del Derecho Canónico como 
ordenamiento jurídico principal. 

De acuerdo con el Derecho Canónico la duración de las personasjurídicas 
colectivas, por su naturaleza, es perpetua, pues según el c. 102, se extingue por 
la legítima autoridad o si deja de existir 100 anos. 64 

Por lo expuesto antcrionnente, la ASOCIACIÓN RELIGIOSA es 
considerada como PERSONA MORAL o PERSONA JURÍDICA 
COLECTIVA; sin embargo, ni la legislación ni la doctrina mexicanas han 
desarrollado un concepto ele esta nueva figura jurldica dentro del Derecho 
Mexicano. 

En efecto, el artículo 130 constitucional no menciona en ninguno de sus 
párrafos qué es una asociación religiosa, pues dice: 

"Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias 
orienta las nonnas contenidas en el presente articulo. Las iglesias y las deínás 
agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley". 

En el mismo orden de ideas, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público (LARCP) tampoco nos da un concepto de asociación religiosa, aún 
cuando la misma ley dedica su título segundo, capítulo primero, artículo 6, el 
cual dice: 

Título Segundo de las Asociaciones Religiosas. 
Capítulo Primero. De su Naturaleza, Constitución y Funcionamiento . 

. ·lrticulo 6. Las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurldica 
como asocincioncs religiosas unn vez que obtengan su correspondiente registro 
constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, en los ténninos de esta ley. 

Este A11ículo sigue diciendo: 

, .. ldcm. p~iµ. 221. 



"Las asociaciones religiosas se reg1ran internamente por sus propios 
estatutos, los que contendrán las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo 
de creencias religiosas y tanto dctenninarán tanto a sus representantes como, en 
su caso, a los de las entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan ... ". 

En vi1111d de la búsqueda y estudio del concepto de la figura jurídica en 
comento, algunos señalan que la asociaciones religiosas son asociaciones 
civiles, ya que se basan en el m1ículo 25 del Código Civil del Distrito Federal, 
en su fracción VI, el cual sefiala: 

"Artíc11/o 25. Son personas morales: 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 
políticos, cicnlificos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre 
que no fueran desconocidas por la ley". 

Los integrantes de una asociación religiosa son: 

a) Los asociados que son personas fisicas mayores de edad, que ostenten dicho 
carácter confonne a los estatutos de dicha asociación; artículo 11 de la 
LARCP; 

b) Los representantes, quienes deben ser mexicanos y mayores de edad, 
acreditándose con este carácter ante la autoridad competente; artículo 11 
párr. 2º de la LARCP, y 

c) Sus ministros de culto, quienes son mexicanos o extranjeros, estos últimos 
deberán acreditar su estancia legal en territorio mexicano, ostentando sus 
actividades de tipo religioso, de acuerdo con lo que dispone la Ley General 
de Población: confonnc al artículo 13 de la LARCP. 

Por lo tanto, no hay que confündir a las asociaciones religiosas con las 
asociaciones civiles, ya que ambas figuras jurídicas las regulan legislaciones 
diferentes y sus integrantes tienen distintas funciones. 
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FALLA DE OHIGEN 



Así lo establece el maestro Ramón Sánchez Medal al decir que: ..... las 
asociaciones religiosas no se rigen forzosamente por las disposiciones relativas 
a las asociaciones civiles, que tienen como poder supremo a la asamblea de 
asociados (ariiculos 2674 a 2678 del Código Civil), sino que se gobiernan 
exclusivamente con atTeglo a sus propios estatutos que dan a conocer a la 
Secretaria de Gobernación al solicitar su registro constitutivo, las mismas 
asociaciones, dado que casi todas éstas no son escuetas asociaciones de 
personas, sino más bien la mayoría de ellas son propiamente coq10raciones 
jerarquizadas y no instituciones asociativas''. 

El maestro Sánchez Mcdal sigue diciendo: ··Las iglesias o agrupaciones 
religiosas pueden adquirir personalidad jurídica frente al Estado, en una de 
estas dos maneras: o mediante la obtención del registro cm1stit11til'o en la 
Secretaria de Gobernación y recibiendo el carácter y los atributos de 
asociaciones religiosas, o bien como asociaciones cil'i/es co11.fi11es religiosos, 
de acuerdo a los ariículos 25-VI y 2670 al 2678 del Código Civil (p. ej.: una 
asociación civil de personas dedicadas a impm1ir educación religiosa o al 
estudio de la 13iblia)": r.; 

De esta manera, las asociaciones religiosas son instituciones que pueden o no 
gozar de personalidad jurídica y se rigen por los estatutos que fonnulan 
libremente, de acuerdo con su dogma, sus nonnas de carácter moral y su culto. 

Pero, ¿cómo se puede crear un concepto de asociación religiosa con todos 
estos elementos? 

El maestro Enrique Sánchez Bringas conceptúa a la asociacwn religiosa 
como: .. La organización que adopta un conglomerado humano sustentante de 
una determinada religión; es el caso de las iglesias budista, anglicana, judía y 
católica": r.1o 

Sin embargo, este concepto no es muy amplio porque no considera el 
principal objeto de la asociación religiosa que es reunirse para honrar a un Ser 
Supremo. 

,,, ll:i111ó11 S:i11cl1c1. Meda l. De los Co111rn1os Ci\'iles. 17' edición. Porrúa, Mé.,ico i •J'llJ, p:\g. W7 y sigs 
"·Enrique S;í11cl1c1 flri11~:1s, Derecho Conslilucion:il. ~·edición. Porrfi:1 .. Mói~o .. lQIJIJ. p;i¡¡,, 6~~-
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Es así que en el presente inciso se crea un concepto de asociación religiosa, 
que es el siguiente: 

ASOC!ACION RELIGIOSA: Es un conjunto de individuos con 
creencias análogas que se rclinen de manera reiterada con el oqjcto 
de rendirle culto a un Ser Supremo, y que su conducta se rige a 
través de los estatutos creados por estos individuos, así como por 
sus normas de carácter moral, de conformidad con el dogmas que 
persiguen. 

El Emperador Constantino, en el Edicto de Milán del siglo IV, le reconoció 
personalidad jurídica a la Iglesia Católica, y desde entonces, y con la relación 
existente entre el Imperio Romano y la Iglesia, ambas instituciones aprobaron 
sus respectivos poderes. Pero, con la Refomm Protestante, los países europeos 
no desconocieron personalidad a la Iglesia, y más adelante, tampoco en México 
se les desconoció personalidad con las Leyes de Rcfonna, más bien, lo que se 
le desconoció fueron las órdenes religiosas y, además, se les incapacitó a 
dichas entidades para adquirir bienes. 67 

.Se puede decir que un primer antecedente de las asociaciones religiosas en la 
legislación mexicana se encuentra en la Ley sobre Libertad de Cultos, del 14 de 
diciembre de 1860, decretada por el Presidente Benito Juárez, la cual en sus 
n11iculos 2 y 3 serinlaba lo siguiente: 

"..lrtírnlo 2. Una iglesia ó sociedad religiosa se fomia de los hombres que 
vohmtmiamentc hayan querido ser miembros de ella, manifestando esta 
resolución por sí mismos ó por medio de sus padres ó tutores de quienes 
dcpendnn". 

"..ll'licu/o 3. Cada una de estas sociedades tiene liber1ad de arreglar por si ó por 

1
•• ldcm p:ig. (i69. 
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medio de sus sacerdotes, las creencias y prácticas del culto que profesa, y de 
lijar las condiciones con que admita los hombres a su gremio ó los separe de si, 
con tal que ni por estas prevenciones, ni por su aplicación á los casos 
particulares que ocutTan, se incida en falta alguna ó delito de los prohibidos por 
las leyes, en cuyo caso tendrá lugar y cumplido efecto el procedimiento y 
decisión que ellas prescribieren". <>s 

La mencionada ley no otorgo personalidad jurídica a las asociaciones 
religiosas; de igual fonna, el Constituyente de Querétaro de 1916-1917, negó 
personalidad jurídica de las agrupaciones religiosas llamadas iglesias, 
sciialando el articulo 130 lo siguiente: 

•· ... teniendo no ya a proclamar la simple independencia del Estado [ ... ] sino a 
establecer marcadamente 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 sí, porque esto fue reconocer por 
Ins Leyes de Reforma, Ja personalidad de Ja Iglesia, lo cual no tiene razón de 
Sl'r, y se le sustituye por la simple negativa de personalidad a las agrupaciones 
religiosas 1 ... ] De este modo I · .. ] se evita el peligro de esa personalidad moral, 
que sintiéndose fuerte por la unión que la misma ley reconocería, pudiera seguir 
siendo otro peligro para las instituciones··. 

Sin embargo, la reforma a la Constitución Mexicana el 26 de enero de 1992 
estableció la posibilidad de que las agrupaciones religiosas tuviesen 
personalidad jurídica. 

En efecto, las asociaciones religiosas que, junto con otras de naturaleza civil, 
111crcantil, laboral, administrativa, política, etc., viene a constituir una nueva 
forma de personalidad jurídica colectiva. m 

/\ partir de la reforma constitucional y la creación de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público del 15 de julio de 1992, se han registrado las 
siguientes asociaciones religiosas: 

•··Felipe Tena Ramircz. Leyes Fundamcntnlcs de México, l80ll·l997. 20' edición. Pornía, México 1997, 
1xiµ. r.r,o. 
,,., Op. Cil. p:ig. (170. 
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*ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL DE ASOCIACIONES 
RELIGIOSAS REGISTRADAS POR CREDO 

CATOLICAS 2, 817 

ROMANA 2, 787 
2 ORTODOXA 6 
3 ANTIOQUEÑA 5 
4 GRIEGA 4 
5 DE MOSCU 2 
6 TRENTO 6 
7 ANGLICANA 2 
8 MEXICANA 5 

EVANGÍU.ICAS 3, 163 

EVANGÉLICAS 1, 513 
2 BAUTISTA l. 501 
3 METODISTA 8 
4 PRESIJITERIANA 68 
5 INTERDENOMINACIONAL 5 
6 ADVENTISTA 3 
7 LUTERANA 8 
8 TESTIGOS DE JEl-IOVÁ 3 
9 MORMONA 1 
10 FIDENCISTA 2 
11 ESPIRITUALISTA 7 
12 1'.1EXICANA 7 
13 TRINITARIA MARIANA 37 

NO CIUSTIANAS 24 

1 JUDIA 9 
2 ORIENTALISTAS 2 
3 BUDISTA 7 
4 ISLÁMICA 2 
5 KRISllNA 2 
6 1 llNDU 2 

TOTAL DE ASOCIACIONES l{ELIGIOSAS = 6, 004. 

* Registro de fecha 30 de septiembre de 2002. 
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La presente estadística fue proporcionada por la Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, quien se 
encarga de proporcionar el registro de las asociaciones religiosa. 

Empero, en el momento en que surge la nueva figura jurídica en comento, no 
fue fácil hallar un concepto que agrupara a todos los modos asociativos 
religiosos, pues así como el Constituyente de 1917 los calificó a todos como 
iglesias, existen algunas fonnas de c011iunción que no pueden quedar 
comprendidos en ese vocablo~ por lo tanto, al referirse a las iglesias y 
agr11pacir111e.1· re/igiosa.1· y, ante la incongruencia de poner a todas bajo una 
misma nominación, surge la figura jurídica de la asociación religiosa. ( 116) 

De acuerdo con el ariículo 6 de la LARCP, que las asociaciones religiosas se 
regirán de manera interna por sus propios estatutos, los cuales deberán 
contener: 

a) lns bnses fundamentnles de su doctrina, 
b) determinación de sus representantes, y 
c) dctcnninación de sus entidades y divisiones internas. 

De igual Forma, el mismo precepto señala que las asociaciones religiosas son 
iguales ante la ley en derechos y obligaciones. 

Ahora bien, al considerar las disposiciones del orden público de la LARCP, 
las normas aplicables pnra esta nueva figura jurídica, integran una legislación 
especial que las destaca claramente de las otras asociaciones, atribuyéndoles 
características peculiares e igualitarias que confonnan una nueva disciplinfl 
denominada "DERECHO ECLESIÁSTICO MEXICANO", que no es más que 
el conjunto de nornrns jurídicas que tienden a garantizar y reglamentar el 
derecho íundnmentnl de las libertndes de culto y de crcencins religiosas de los 
individuos, de las nsociaciones religiosas y de los ministros de culto. 70 

... José Antonio Go111.:ilc1. Fernándc1.: et. al .. Derecho Eclesiástico Me.,icano.ri,..á..,•_<•..,I --~----
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2.2 IGLESIA Y ASOCIACIÓN RELIGIOSA. 

Como se vio anterionnente, la figura de la asociación religiosa no existía, por 
tal motivo, el conjunto de individuos que fonnaban un grupo detenninado con 
fines religiosos, era conocido como iglesia; sin embargo, para efectos legales, 
para que este grupo de individuos sea considerada como asociación religiosa, 
deberá cumplir con los requisitos que marca la ley. 

Ahora bien, para no crear una confüsión en el lector, en este inciso realizaré 
un breve estudio sobre el vocablo /(i/,h'SJA, el cual proviene del griego 
ekk/esia, asamblea, que es el conjunto de todos los cristianos; el nombre 
también designa una sección particular (por ejemplo): la iglesia Católica, o la 
iglesia Anglicana); asimismo, es considerada como el conjunto de creyentes en 
una época determinada, como era el caso de la iglesia Primitiva; o bien, es el 
edificio en el que se celebra el culto. 71 

Para la doctrina católica la iglesia es: la sociedad de los bautizados que 
profesan la misma fe, participan de los mismos sacramentos y tienden de la 
realización de los mismos fines espirituales, bajo la pot<!stad del Romano 
Pontífice y de los obispos en comunión con él. La iglesia es una colectividad 
organizada jurídicamente, que se dirige a realizar sus propios fines, también 
con medios y actividades externas. 72 

Asimismo, el Derecho Canónico señala que existen tres nociones que 
conforman a la iglesia, las cuales son: ¡meh/o, co1111midad y sociedad. 

Cuando se dice que la iglesia es pueblo, se refiere a que los cristianos son de 
un mismo linaje; se hace referencia sobre todo, a la identidad de caracteres 
ontológicos (filiación divina, cristoconfonnación) y a los vínculos también 
ontológicos, que de dichos caracteres dimanan. 

Con el término comunidad, se expresa la solidaridad que confonnan los 
vínculos ontológicos y la existencia de bienes, ol~jetivos e intereses comunes. 

La iglesia es comunidad porque hay solidaridad y posesiones comunes, así 
como una relación de concordia y, además, es una comunión de hennanos. 

-, Diccionario de las Religiones. pro!. Enrique Mire!. 7' edición. 101110 11. Espasa Calpc. Esparla l99X. p;ig. 
112. 
·:Pedro Lombardia:et al .. Derecho C;111ónico. p:ig. 226. 
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La iglesia es sociedad para expresar que se conforman también como un 
cuerpo unitario orgánicamente estructurado, esto es, se habla de sociedad para 
mostrar la idea de un ente social unitariamente organizado. 73 

Ahora bien, la diferencia entre iglesias, agrupaciones religiosas y 
asociaciones religiosas se encuentra seiialada en el miículo 130 Constitucional 
que dice: 

"Artículo 130 ... 

a) Las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como 
asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La 
ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos 
para el registro constitutivo de las mismas". 

Por lo tanto, se puede concluir que: 

1 ª. Las asociaciones religiosas tienen por un acto especial, una personalidad 
jurídica distinta a la de sus asociados. En cambio, las iglesias o agrupaciones 
religiosas pueden o no tener personalidad jurídica. 7~ 

En efecto, una iglesia o agrupación religiosa cuenta con personalidad jurídica, 
conforme a la fracción VI del ar1ículo 25 del Código Civil para el Distrito 
Federal y el artículo 2, inciso f), de la LARCP, siempre y cuando se constituya 
por escrito por varios asociados que convienen en reunirse, de manera que no 
sea enteramente trarrsitoria, para realizar un fin corním de carácter religioso, 
que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter prcponderantemente 
económico, de acuerdo a los artículos 2670 y 2671 del Código Civil. 

Por lo tanto, la asociación civil con finalidades religiosas, por aplicación 
'«n1tonuítica del miículo 24 del Código Civil, adquiere personalidad jurídica, a 
diferencia de la asociación religiosa, quien adquiere su personalidad jurídica a 
través de un acto administrativo de la Secretaria de Gobernación, al concederle 
ésta el registro constitutivo que marca la LARCP y no por aplicación 
automática de la ley. 

-, ldcm. púg. 227. 
- , Ramón S:inchc1 Meda l. La Nueva Legislación sobre Libcnad l{cligiosn. 2' edición. Porrim. Mé,ico. 1997. 
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2". Lns asociaciones religiosas tienen unn condición espccinl o un tratamiento 
jurídico exclusivo para ellns, confonne n In LARCP, dentro de In cunl, no están 
contemplndns lns iglesins o ngrupaciones religiosns que tengan o no la 
personalidad jurídica antes mencionada. 
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2.2.1 LA IGLESIA CATÓLICA Y SU CULTO PÚBLICO EN MÉXICO. 

México es un país formado por valores de diferente naturaleza, entre los 
cuales destacan valores de canicter religioso. Esto trae como consecuencia que 
nuestro país forme par1c de un grupo que cuenta con una influencia católica de 
gran fuerza, pues tan solo México es considerado como el país más católico de 
todo el mundo, después de Brasil: el catolicismo tiene como punto de partida al 
Vaticano y, por lo tanto, como máximo jerarca al Papa (el cual cuenta con los 
siguientes títulos: Obispo ck: Roma. Vicario de Jesucristo, sucesor del Príncipe 
de los Apóstoles o sucesor de San Pedro, Sumo Pontífice, Santo Padre, 
Primado de Italia, Su Santidad, Soberano del Estado Vaticano, Entre otros). 

Recordemos muy someramente la historia de la Iglesia Católica en México. 
Antes de la Conquista, los cuervos religiosos y militares fueron adoradores 
acérrimos de sus distintos dioses, tanto en altares domésticos como en 
santuarios populares. De igual fo1111a, las pirámides que construyeron los 
Jrnbitantes del México prchisp:ínico, con aquella prolongadas escalinatas, tenían 
por objeto rendirles culto tanto a aquellos dioses como a sus muenos; dioses 
aztecas, olmecas, mayas puépechas y toltecas, recibían en aquellos imponentes 
santuarios, \'cneraciones, ofrendas florales, granos, incienso, poesías, cantos y 
sacrificios humanos para la gracia trascendente alcanzada. 75 

Sin embargo. cuando los nativos fueron conquistados por los españoles, se 
resistieron al arrebato de su fe; los que llegaron de esas tierras lejanas con 
nuevos ornamentos, nuevos rostros, diferentes ceremonias y un Dios distinto a 
los que los indígenas rendían culto, no lograron desi!ffaigar los hábitos 
religiosos que existían en el territorio conqui~tado. j 

lJna de las humillaciones más grandes que sufrieron los indígenas fue cuando 
lns conquistadores di:strnyeron sus antiguos adoratorios, cediéndoles las 
piedras y la mano de obra para elevar paredes y campanarios cristianos, así 
como pnra adornar altares, las casas de los esparioles y, sobre todo, para acoger 
una nueva religión que con el tiempo se tire ¡)(~eptando. 

De esta manera, los templos que fueron construidos en la Época Colonial, 
son un rcsgunrdo de las costumbres de los más peculiares netos de culto, siendo 
éstos la mezcla de dos culturas, en donde hoy en día, el creyente canta, danza, 

'Luis Mario Shucidcr. Cri,lt>S. Sat11os y Virgcucs. I' cdicióu. Edilorial Planeta. México 1995. pi1g. I~. 



reza y también realiza peregrinaciones con pal:ibras y colores muy propios de 
los mexicanos, por lo que todo esto constituyen actos religiosos de culto 
público. 

Las iglesias que han sido construidas a través de la historia de México, son 
destinadas a cultos distintos de acuerdo con determinados personajes ele la 
religión católica, por ló tanto se clasifican ele la siguiente manera: 

a) Por influencia geográfica ~ 1. Nacionales, 
2. Regionales, y 
3. Locales ~ a) rurales, o 

b) urbanos. 

b) Por orden de Culto ~ 1. Los dedicados a Cristo. 
2. Los dedicados al Niño Dios. 
3. Los dedicados a la Virgen María, y 
4. Los dedicados a los Santos. 

Es necesario apuntar que la región del territorio mexicano donde abundan 
estos templos destinados al culto público es en la zona del Bajío y del Centro, 
ya que éstas, durante toda la historia de México, son las que cuentan con mayor 
religiosidad. 

Pero sin lugar a dudas, el culto religioso más importante dentro de nuestro 
tell'itorio, es el dedicado a la Virgen de Guadalupe, pues en sus festividades del 
12 de diciembre de cada aiio, se cuenta con una cifra aproximada de 250 
peregrinaciones, tanto de México como el extranjero, que tienen como destino 
la Basílica erigida para rendirle culto a esta advocación de la Virgen María; 
asimismo, pm1icipan en los servicios litúrgicos 2'000,000 de personas, 
aproximadamente. 

Un ní1111ero impot1ante de mexicanos pm11c1pan en dicho culto, ya sean 
danzantes, m1istns. gremios. deportistas, profesionales, panaderos coheteros y 
demás comerciantes y, además, en qjercicio del derecho que consagra el 
artículo 21 de ln LARCP, en atención a la transmisión de actos religiosos de 
culto público a través de los medios de comunicación electrónicos, tanto las 
telicvisoras como las estaciones de radio, se disputan dicha transmisión, 
dedicada al culto mariano. 

'TESlS CON 
FALtA DE ORIGEN 
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A este respecto, la Secretaría de Gobernación, vigila que la autorización que 
les otorgó a aquellos medios masivos de comunicación que cumplan con las 
normas establecidas en la ley de la materia. 

Es necesario apuntar que, aunque existen otras iglesias cristianas constituidas 
como asociaciones religiosas, como en el caso de la Anglicana y la Ortodoxa, 
su culto religioso se limita a la liturgia que en cada uno de sus templos siendo 
que, los mismos están dedicados a la propagación y enseñanza de su doctrina 
religiosa. 



56 

2.3 SECTA Y ASOCIACIÓN RELIGIOSA. CONCEPTO. 

Es necesario remarcar que el ténnino secta dejó de utilizarse después del 
Concilio Ecuménico Vaticano JI, al contemplarse en la declaración /JiRllilaJis 
/l11111a11ae, la libertad de culto, denominando a los integrantes de estas 
agrupaciones religiosas como los "hermanos separados". 

El concepto de secta proviene del latín secaton1111, que quiere decir división, 
considerada como la doctrina pm1icular ensctiada por un maestro que la halló y 
la explicó, la cual es seguida y defendida por otros. Este vocablo también se 
utiliza para referirse a una religión o doctrina heterodoxas ensetiadas por un 
maestro famoso, tal es el caso de Lutero, Calvino, cte. 7

" 

Este vocablo tiene como frecuencia un sentido peyoratiYo, pues algunos 
autores las denominan como sectas, diferenciándolas de esta manera de otras 
iglesias: empero, otros autores, sugieren que no se utilice el vocablo secta. sino 
mús bien que sea utilizada la frase 1111e1•os 111m·1111ie111os re/1giosos, pues 
consideran a aquél en un sentido de menosprecio. Podemos decir que estas 
iglesias o agrupaciones religiosas ati1111an adherirse a los elementos auténticos 
de una tradición mús amplia: asimismo, aseguran poseer la verdadera creencia, 
el ritual auténtico y pautas de conductas perfectamente organizadas. 

Por consiguiente, en la historia religiosa, la palabra secta no tuvo en un 
principio este sentido de menosprecio, puesto que no se aplicaba, ya que 
cuando surgieron las disidencias en materia de te y doctrina, se les calificó por 
la Iglesia Católica, como flerc:1í11 o cisma. "" 

Sin embargo, para efectos de la legislación mexicana y de los procedimientos 
adminislrativos concspondicnh:s, no existe el vocablo en comento, pues aquél 
grupo de individuos que desea constituirse como asociación religiosa, se les 
denomina como 1g/esiu.1 o ugm¡1ac1om>,1· religiosas. independientemente de la 
¡k-J10111inació11 religiosa que 11tiliz:111 para su doctrina . 

... l>icdo11ario <le las Rdiµioncs. tomo 11. p;i¡\. 224. 
1'11cidop1.•di<1 U11hw . ..:Jl llustrad;i. 101110 5.I, pú~. l.14X. 
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2.3.1 DIFElrnNTES IGLESIAS O .-\GIUJPACIONES RELIGIOSAS Y 
SU CULTO PÚBLICO DENTRO DEL TERRITORIO MEXICANO. 

De acuerdo con los resultados arrojados en el censo del mio 2000, realizado 
por el Instituto Nacional de Gcografia, Estadística e lnformútica (INEGL), se 
observó que en las últi111as tres décadas han cobrado mayor impmiancia el 
número de adeptos a estas iglesias o agrupaciones religiosas, clasificadas por 
religiones "protestantes .. o ··e\'angélicas .. : es decir, cristianas no católicas y las 
no cristianas, clasiticadas por el censo co1110 "otras··, tomando de esta fonna en 
consideración que éstas tienen ideologías distintas y, por lo tanto, es diferente 
su i111pacto en la sociedad. 7s 

Si bien es cie1io que estas agrupaciones religiosas han cobrado auge en los 
últimos treinta at1os dentro del territorio nacional, algunas de ellas entraron a 
México desde el siglo XIX y otras tuvieron cabida en la década de los sesenta 
del siglo pasado, siendo una consecuencia de los movimientos sociales que 
surgieron por todo el mundo. En ambos casos, este tipo de agrupaciones han 
entrado por la frontera nm1e del país. pero han tomado una fuerza social 
importante en el sur y sureste de nuestro país. 

Al margen de preferencias semánticas, el núcleo del problema estriba en 
dilucidar cuüles son aquellas iglesias o agrupaciones religiosas dignos de 
protección jurídica y cuáles no. En algunas ocasiones, algunos grupos de 
i11dividuos petienecientes a aquéllas, se han revelado como verdaderamente 
destructivas p;ira los 111iembros que forman pmic de ella. 7

" 

Por lo tanto, es necesario analizar que dicha probh:mática no se soluciona con 
la revisión de los estatutos de dichas iglesias o agrupaciones; prolmblemente la 
Secretaría de Gobernación, quien es la encargada del cumplimiento de la 
l.ARCP, pudiese llevar a cabo la investigación a cerca de sus miembros y las 
actÍ\'Ídadcs que persiguen 111ediante la realización di.: su rnlto, ya que alg111m de 
ellas podrían ser de procedencia dudosa. 

"lns1i11110 N11cional de ES1adis1ica. Geogmli11 e lnfon11:i1ic11. XII Censo General de Población. 101110 11. 
t.lé.\ico 21Jllll, p:ig. IW9 . 
. ., Ralil Go1111ilc1. Shmal. lkrccho Eclcsiú,lico Mc.\icano. Un Marco para la Libcrl:ld Religiosa. 1·• edición. 
l'orrila. México l1J1J7. l"ig. 21<•. 

TESlS CON 
FA.tLh DE ORlGEN 



5X 

2.4 CONGREGACIÓN\' ASOCIACIÓN REUCIOS1~. CONCEPTO. 

Para los efectos legales, este tipo de agrupación religiosa es denominada 
como tal por la L/\RCP, pues desde la solicitud ele su registro constitutivo 
como asociación religiosa, la ley le da aquélla denominación. 

1-:1 origen de la palabra co11gregal'irí11. proviene del latín co11grega/io que 
quien: decir conglomerado y es toda reunión ele cristianos para conseguir un fin 
religioso en el que existen votos solemnes, y se diferencia de una orden porque 
en ésta los votos son solemnes de manera obligatoria. 80 

/\unque dentro ele la Iglesia Católica este tipo ele agrupaciones religiosas 
abundan más, existen otras que adoptan este vocablo para su doctrina, como es 
en el caso de la .. Congregación de los Cristianos", así como la "congregación 
Bautista de México". 

llicciooario Católico. Sagrada Biblia. Edicióo U11adal11pana l';íg. 2í•. 
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De las cuestiones más discutidas a lo largo de los diferentes proyectos de la 
ley reglamentaria del artículo 130 Constitucional, fue lo relativo a los requisitos 
para la constitución y registro de la asociaciones religiosas, pues iban desde lo 
que pedían que se exigiera una estadística de fieles por proporción al total de la 
población, como lo hacían algunos obispos católicos, hasta aquéllos miembros 
de agrupaciones religiosas que no pedían casi nada. 

Cualquiera de esos extremos no eran convenientes, ya que en el primer caso 
era una negativa túeita de la libe11ad de culto, contemplada en el articulo 24 de 
nuestro müximo ordenamiento, pues la única iglesia que hubiese cumplido con 
el requisito era la Católica y, la segunda, daba pie a registrar como asociación 
religiosa hasta las expresiones individuales de religiosidad, aminorando de esta 
forma el propósito del texto constitm:ional, e inclusive, de una adecuada 
reglamentación del derecho de libertad ele culto. ~ 1 

1:1 registro dt: las asociaciones religiosas es el acto por el cual se constituye la 
p1:rsona moral e influye limdamcntalmc11tc la inscripción de sus n~prcsent11ntes, 
de sus asociados, de sus ministros de culto, de su domicilio legal y de su 
patrimonio. 

1:n consonancia con lo que establece el artículo 6 de la LARCP, los 
111ic111bros dc una agrupación religiosa que deseen constituirse como asociación 
n:ligiosa deberán presentar los siguientes requisitos: 

1. Escrito de solicitud dirigido al C. Subsecretario ele Población, Migración y 
Asuntos Religioso, suscrito por los miembros de la mesa directiva, jerarquía 
u órgano m;ixirno de autoridad de la iglesia o agrupación religiosa. 

2. /\eta mediante la cual los representantes, asociados y ministros de culto 
manilicstan su consentimiento para la constitución de la asociación religiosa, 
con sus rcspcct ivas timias. 

•t Jo-.C A11tnnin Cio11d1k1. Férn:'l11dc1: el. al.. Dérccho Eclcsi:íslico Mc.\icano. ~P·~·1µ;_. ~<..1:-~::-:~:-;:v=;~--1 
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3. Denominación ele la iglesia o agrupación religiosa, misma que ele ser 
prcccclcntc a la solicitud, será con la que se registre la asociación religiosa de 
que se trate y que en ningún caso podrá ser igual a las asociaciones 
registradas con anterioridad. 

4. Domicilio legal de la iglesia o agrupación religiosa, dentro de. la República 
Mexicana. · 

5. Relación de las personas que integran el órgano de gobierno de la iglesia o 
agrupación religiosa, con sus respectivos cargos. 

6. Relación de los representantes legales, de acuerdo con el artículo 11 de la 
LARCP. 

7. Relación de asociados en la que se especificará su nacionalidad. En caso de 
ser extranjeros, debenín acreditar su legal estancia en el país en los términos 
de la Ley General de Población. 

8. Relación de los ministros de culto en la que se especificará su nacionalidad, 
la naturaleza de sus funciones que desempeñan y domicilio donde presten 
sus servicios. En caso ele ser extranjeros, deberán cumplir. con el anterior 
registro para tal electo. 

9. Documento en que se acredite al apoderado. o apoderados legales y las 
facultades que se les otorguen, en ténninos de la legislacióll civil; es decir, 
un mandato. 

1 O. Estatutos de la iglesia o agrupación religiosa, los cuales deberán contener: 
a) Bases fundamentales de su doctrina. 
b) Objeto; 
c) ()rganns ele gobierno, integrantes, las facultades de los mismos, duración y 

remoción 
d) Forma de Organización: 
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e) Causales para adquirir o perder la calidad de asociados, ministros de culto 
y sus representantes legales. 

1 1. Relación de inmuebles destinados al culto público que son propiedad de la 
nación. 

12. Relación de inmuebles susceptibles ele aportarse al patrimonio ele la 
asociación, en términos del m1ic11lo séptimo transitorio de la LARCP, 
anexando los siguientes requisitos: 

UBICACIÓN------------------
Calle, Número, Colonia, Municipio y Entidad Federativa 

SUPERFICIE METROS CUADRADOS 
------------~ 

MEDIDAS Y LINDEROS: al NORTE ___ metros con __ _ 
al SUR metros con _____ _ 
al ESTE metros con ----
al OESTE metros con __ _ 

DESTINO o uso _________________ _ 

Asimismo, el articulo 7 ele la LARCP, seiiala que aquellos que soliciten el 
registro constitutivo de una asociación religiosa deberá acreditar lo siguiente: 

1. Se ha ocupado , prcponderantcmcntc, ele la observancia, práctica o 
instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas; 

11. l la realizado actividades religiosas en la República Mexicana por un mínimo 
de .5 aiios ." cuenta con notorio mrnigo en la población, además de haber 
c~tabkcido su domicilio en el país: 

111. Aporta bienes suficientes para cumplir con su objeto; 

1 Y. 1-la cumplido, en su caso, con lo dispuesto en las fracs. 1 y 11 del artículo 27 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Considero que este trámite administrativo es sumamente burocnítico en 
cuanto a los requisitos que les piden a los solicitantes; por lo tanto, la autoridad 
aplicadera de la LARCP, debería de tomar en cuentrt que dicho trámite es 
cngmrnso y simplificarlo de trtl nrnnera que, las iglesias y asociaciones 
religiosas no se confundan al presentar los requisitos que les piden. 

Una vez constituidas las asocirtcioncs religiosas, la ley de la materia les 
sciiala el cumplimiento de ciertos "DEBEREs·· atendiendo a lo que marca su 
artículo 8º; sin embargo, no debería de utilizarse el ténnino ·'DEBERES .. , sino 
más bien el de "OBLIGACIONES", por lo que dicho precepto debería de 
decir: 

"Artículo 8''..- Las asociaciones religiosas 4están estrictmnente obligadas a: 
l. Sttietarsc siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y 

respetar las instituciones del país; 
11. Abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos"'. 

También la LARCP concede a las asociaciones rdigiosas una serie de 
dcn:chos que pueden gozar, siendo ¿stos los siguientes: 

.·lrt. Y".- Las asociaciones religiosas tendrán derecho en los ténninos de esta ley 
y su reglamento a: 

l. ld..:ntificarse mediante una denominación exclusiva; 

11 Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los estatutos o 
normas que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, incluyendo la 
formación y designación de sus ministros; 

111: Realizar actos de culto público religioso, así como propagar su doctrina, 
si..:mpre que no se contravengan las normas y previsiones de éste y clemús 
(1J"llt.:1mmicntos; 
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IV. Celebrar todo tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto 
siendo lícitos y siempre que no persigan fines de lucro; 

V. Participar por sí o asociadas con personas fisicas o morales en la 
constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones 
de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, siempre 
que no persigan fines de lucro y sujetándose además de a la presente ley, a 
las leyes que regulan esas materias. 

VI. Usar en fonna exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la 
nación, en los ténninos que dicte el reglamento respectivo; y 

VII. Disfrutar de los demás derechos que les confiere éstas y las demás leyes. 

De esta manera, dicho precepto pretende que la legislación en materia 
religiosa tenga un sentido liberal, respetuoso y, sobre todo, que garantice el 
derecho fundamental de la libe11ad de culto. 

Empero, ¿pc;drán las iglesias o agrupaciones religiosas llevar a cabo actos de 
culto pÍlblico sin contar con el registro constitutivo de asociación religiosa que 
marca la ley? 

La respuesta de dicho cuestionamientos es de carácter afinnativo, pues la 
omisión de dicho registro no constituye sanción jurídica alguna; por lo tanto, se 
trata de una mera recomendación que hace la ley ele la materia, aunque dichas 
agrupaciones podrán con~tituirse de alguna otra forma prevista por el 
ordenamiento jurídico, como sucedería en el supuesto de una asociación civil 
de ean'icter religioso. xi 

i\I respecto el m1ículo 1 O de la LARCP señala que cuando personas, iglesias 
y agrupaciones llevan a cabo actos religiosos de manera habitual, sin contar 
con el registro constitutivo, dichos actos se reputan por las personas fisieas o 
mnralcs, en su caso y, por lo tanto, tienen obligaciones como asociaciones 
religiosas, aunque no cuenten con los derechos mencionados en las fracciones 
IV, V, VI y Vil del artículo 9º. 

'' l!l1111ó11 S<i11chc1. Mcdal. La Nt1C\'H Legislación sobre Libertad l!cliglosn. p;íg. 37. 
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Sin embargo, dicha om1s1on a la ley, hace que esta se nulifique y como 
consecuencia de esto, se le quite el Estado el poder constitutivo de la 
personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, dejando este poder al 
arbit1io de los pm1iculares y, en el peor de los casos, todas las disposiciones 
legales pasan a ser simples consejos que los individuos podrán atender o no al 
confonnar sus iglesias o agrupaciones religiosas. 

Por lo anterior, la ley tiene que ser más enérgica en cuanto a las actividades 
que desempeñan como asociaciones religiosas las iglesias o agrupaciones 
religiosas que no cst;ín constituidas como tales; es decir, a éstas debería de 
exigirles el registro constitutivo de manera detem1inante, para que en un futuro 
puedan gozar de los mismos derechos que tienen las que efectivamente están 
constituidas por la ley. 

En cuanto su régimen patrimonial, de confom1idad con lo que establece el 
artículo 16 de la LARCP, las asociaciones religiosas podrán tener un 
patrimonio propio que les permita cumplir con su objeto, lo cual es una 
consecuencia de su personalidad jurídica. 

Dicha capacidad no se encuentra ilimitada, ya que se encuentra restringida a 
aquellos bienes que sean indispensables para cumplir con sus fines. Esta 
disposición se corrobora con lo establecido en el artículo 27 Constitucional, 
frac. 11, el cual señala que las asociaciones religiosas solo podrán adquirir, 
poseer o administrar, cxclusivmncnte los bienes que sean indispensables para 
su objeto. 

A la asociación religiosa le toca determinar sus fines, por lo que los bienes, 
ya sean muebles o inmuebles que, adquiera, posee o administre, deberán ser 
indispensables para alcanzar dicho fin. 

Respecto a los bienes muebles, es la asociación religiosa la que debe 
detcnninar cwíles serán los indispensables para cumplir con los fines 
propuestos en su objeto. 8

·' 

'·'Raúl Gontále1. Shmal. Derecho Eclcshistico Mexicano. Un marco p:1m la Libcnad Rcligio.:1. p;ig 2711. 
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En tratándose de bienes inmuebles, le compete a la Secretaría de 
Gobernación determinar si los bienes de que se trate tienen el carácter de 
i11dispe11sah/es, para cuyo efecto deberá emitir DECLARATORIA DE 
PROCEDENCIA, conforn1e al artículo 17 de la LARCP. 

En sentido amplio, la declaratoria de procedencia es el documento con el que 
se otorga la autorización por par1e de la Secretaría de Gobernación para que las 
asociaciones religiosas adquieran inmuebles en propiedad para cumplir con su 
objeto. ~4 

Existen dos tipos de declaratoria de procedencia: a) la declaratoria general de 
procedencia y B) la declaratoria de procedencia en sentido estricto. 

a) Declaratoria General de Procedencia.- El artículo séptimo transitorio de la 
ley de la materia scliala que con la solicitud de registro, las iglesias y 
agrupaciones religiosas presentarán una declaración de los bienes inmuebles 
que pretendan aportar para integrar su patrimonio como asociaciones 
religiosas. 

La Secretaría de Gobernación, en un plazo no mayor de seis meses, a partir 
de la fecha del registro constitutivo, emitirá declaratoria general de 
procedencia. 

b) Declaratoria de Procedencia.- Es el documento donde se asienta la 
autorización que dicha Secretaría emite COll relación a todo bien inmueble 
que las asociaciones religiosas deseen adquirir con posterioridad a su 
registro constitutivo. 

Por lo tanto, la declaratoria de procedencia se deberá solicitar por la 
asm:iación religiosa y, en su cuso, emitirla la Secretaría de Gobernación por 
cada uno de los bienes inmuebles que deseen adquirir, de acuerdo con el 
r1rtículo 17 frac. 1 de Ja LARCP, salvo cuando se trate de su registro 
constitutivo , en que líl Secretaría de Gobernación podrá emitir declaratoria 
general respecto de todos Jos bienes inmuebles que desee aportar para 
confonnar el patrimonio, de acuerdo al artículo séptimo transitorio de la 
L/\RCP. 

w.
1 Jaime Al111n11in Dcl~ado. l{oscndo Amaro Aguilcru. Dimm Burrcrn V1í1.<1uc1.; el. ni .. Normllli\'idnd en el 

A111bito Rcli¡\ioso. Antolo¡\ia. I" edición. Sccrclarin de Gobernación. Mé,ico 1999. p:ig 17 
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De igual forma se requerirá de la declaratoria de procedencia cundo la 
asociación religiosa se encuentre como heredera o legataria, de acuerdo con lo 
que establece el m1ículo 17 frac. 11. Dicha fracción debe ser interpretada 
correctamente ya que: "La Secretaria de Gobernación resolverá sobre ... 11. En 
cualquier caso de sucesión", esto hace pensar que la mencionada Secretaría 
decidirá si la asociación religiosa es o no heredera o legataria. 

Hay que detenerse en este último punto porque es necesario analizar si se 
cumple con lo establecido en el articulo 1295 del Código Civil del Distrito 
Federal, el cual nos da el concepto jurídico del Testamento. 

"Artículo 1295.- Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el 
cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple 
deberes para después de su muerte". 

Ahora bien, en la interpretación de dicha fracción, no encontramos ese acto 
jurídico personalisimo que es el testamento, pues la Secretaria de Gobernación 
interviene determina si la asociación religiosa puede o no ser heredera e 
legataria. Más bien, la interpretación correcta seria que la Secretaria de 
Gobernación resolviera si puede o no recibir el bien inmueble heredado por el 
testador. 

Los bienes inmuebles propiedad de la Nación que en el momento de 
promulgarse la ley eran usados para fines religiosos por las iglesias y 
agrupaciones religiosa, seguirán destinados a dichos fines, siempre y cuando 
éstas hubieren solicitado y obtenido en un plazo no mayor de un aiio, a partir de 
la entrad en vigor de dicho ordenamiento su correspondiente registro como 
asociaciones religiosas, confonne al artículo sexto transitorio de la LARCP. 

En cuanto al régimen laboral de las asociaciones religiosas, la LARCP 
dispone que las relaciones de trabajo entre aquéllas y sus trabajadores, se 
sujctarún a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con el 
púnafo segundo del m1iculo 1 O. 

----- ···------ .. --·· - ... 
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Por lo tanto, los trabajadores que presten sus servicios a estas asociaciones, 
fungiendo como patrones, atendiendo lo que dispone el artículo 123 
Constitucional. 

Respecto a su reg1men fiscal, la LARCP señala que serán aplicables las 
disposiciones en los términos de la ley de la materia, artículo 19. 

Aunque no se exprese en la ley, está implícito que las asociaciones religiosas 
al ser, por su naturaleza, no lucrativas, debe considerárselc este carácter por las 
leves fiscales; es decir, debe asimilárseles al régimen fiscal de aquellos sujetos 
c~n llnalidad educativa, cultural, cte., que no tienen un fin lucrativo. 85 

En cuanto a su régimen fiscal compete, el doctor Albe1io Pacheco propone 
que: " ... aunque por el interés público que subyace en el fenómeno religioso, 
sería nuís correcto asimilarlas no solamente a las entidades no lucrativas (art. 
70, frac. XI LISR), sino equiparar a las asociaciones religiosas, en su régimen 
Jisca!, con aquellas otras entidades en las cuales la ley reconoce también un 
interés público y les concede un régimen fiscal especial, como lo s0n los 
partidos y asociaciones políticos (art. 73 LISR), y los sindicatos (mi. 72 frac. 
VI párr. 3º LISR). si, 

Las asociaciones religiosas debidamente constituidas no causan impuesto 
sobre adquisición de inmuebles dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
de haber obtenido su registro constitutivo, de cuya exención no gozan las 
iglesia, las agrupaciones religiosas y las asociaciones civiles con fines 
religiosos. artículo 26 frac. XIII de la Ley de Hacienda del Distrito Federal. 

Cuando una asociación religiosa llegue a disolverse y deba liquidar sus 
bienes, éstn podní transmitirlos por cualquier título, ya sea venta, donación, 
etc., a otras asncinciones religiosas, pero si la disolución atiende a una sanción 
impuesta por la Secretaría de Gobernación, confonne al artículo 32 de la 
LARCP. los bienes que le sean liquidados, le serán otorgados a la asistencia 
privada. 

"Op. Cit. p:ig. 274. 
"'Cit. por. H:iúJ Go1wilc1 Shnr:rl. p:ig. 275. 



Sea la liquidación voluntaria o forzosa, la ley seiiala que los bienes nacionales 
que posean, regresarán de fonna inmediata al dominio público de la Nación, 
artículo 16. 

No cabe duda que las asociaciones religiosas tienen un lugar jurídico y social 
de gran importancia en nuestro país, pues si bien es cietio muchas de ellas no 
consiguen todavía un lugar dentro de la sociedad mexicana, han ganado 
espacios, constituyendo así una figura jurídica, elemental e imprescindible parn 
In libctiad de culto. 
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CAPÍTULO 111. FUNCIÓN DEL CULTO 

3.1 CONCEPTO. 

Para una mejor comprensión de la libertad de culto, en el presente capítulo 
me he pcnnitido realizar un breve estudio sobre diferentes conceptos 
relacionados con la misma, con el propósito de diferenciarlos entre sí. 

De esta manera comenzaré por el estudio del concepto de culto. Del latín 
cu//11.1". Es el reconocimiento humano de la supn:nrn e infinita excelencia de 
Dios y total sumisión a él, y la veneración de los santos en cuanto a ellas se 
maniliesta el poder de Dios. 

El vocablo cu/10 tiene diforentes acepciones como son: servicio, devoci<Í11, 
adoraciá11, 1•e11eracití11, a¡iot,•osis, wre1111111ia, acto, rito, re/igicín. creencia. 
Sin embargo, en el presente capítulo se verá que los términos de aeenc:ia y 
religirín son conceptos muy distintos, ya que, si bien es cierto que, para que 
exista el culto se requiere de la creencia en una re/igicín, probablemente todos 
éstos no puedan darse en un solo momento: es decir, el individuo puede creer 
en la doctrina de una dctc1111inada religión, pero no desea o no acostumbra 
rendirle culto al ser supremo de aquella. x7 

De acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, cu/w es el homem\ie con el 
que se reconoce la grandeza de otro ser. Al lado del culto religioso, el cual 
vincula al hombre con Dios y con lo divino, hay un culto pro/(1110 referido, por 
ejemplo, a la patria a los héroes, a las instituciones, cte. 

Con el culto, dicen los filósofos, la conciencia se eleva por encima de los 
ritos con el propósito de crear una juslicia que halla su justificación en sí 
misma, que es la búsqueda de un Ser Supremo. 

Aristóteles decía que: .. Los hombres crean a los dioses a su imagen, no 
solamente en la fonna, sino también en cw11110 a sus costumbres", pues el 
hombre imagina que los dioses son engendrados, que tienen las mismas 
vestiduras, la misma voz y la misma estatura de él . 

"- Diccion:irio Cn1ólico. Saµrada Bihlia. Edición Guadalupana. piiµ.75. 

TESIS CON 
FALLA DE ORiGEN 



70 

.lenófones creía en un dios que no se parecía a los hombres, ni en el cuerpo ni 
el pensamiento; ya que apuntaba que: "si los caballos o los toros supiese 
dibujar; harían a su dios semejante a ellos". 

Heródoto criticaba al culto y denunciaba las ceremonias orgiásticas del culto 
a Dionisia (Baca en Roma) que, llegado de Tracia, ocupaba un lugar entre los 
olímpicos (bacanales). 

En su tratado "Acerca de la Naturaleza", Empédocles coincide con .lenófones 
al decir que Dios no puede ser percibido por los sentidos y apunta: .. no es 
posible entrar en contacto con él como con lo que es accesible a los ojos y se 
puede tocar con las manos [ ... ¡ No es más que un espíritu sagrado que no se 
puede describir, que recorre el mundo entero con la velocidad del 
pensamiento". 88 

En la Grecia Antigua, los hombres demostraban una actitud religiosa en 
donde creían en la omnipotencia de sus dioses o, al menos, en un poder 
superior al natural, en su sabiduría y sobre todo, en su providencia; es decir, su 
tarea era preocuparse y ocuparse de la vida de los hombres. Sin este elemento, 
el culto no hubiere tenido ningún sentido ni en ningún lugar ni en ninguna 
época. 

Sin embargo, el culto griego se complica atendiendo a la jerarquización 
social, pues al surgir sus formas colectivas, exigen que una o varias personas 
dirijan a la comunidad o actúen en su representación y esos mismrJs individuos 
se especialicen en el culto y que cuenten con una instrucción que no era 
exigible a los demás hombre: este es el origen del sacerdocio, en donde Grecia 
estuvo bien organizada y contaba con personas que, a su vez, se especializaban 
dentro de la clase sacerdotal. 8

'
1 

l'.n la ;\ntigua Roma, el paterf'amilias era quien celebraba el culto en honor a 
Jns antepasados, permaneciendo esta costumbre durante toda su historia. Al 
lado de estos cultos de carácter familiar, llamados sacra pril'ata y sacra 
ge111i/itia, se encuentran la sacra pro /)(l/Jlllo y la sacra curimw. 

" llajo la tutela de los dioses.~· edición. Edimat. E'p:t11;1 1992. p;ÍA. 35 y sigs. 
''Carlos C'id ~ Manuel Riu. Historia de las Religiones. I" edicióu. Editorial O 11i111a. Es >:11\a 2t1t111 ,.· • ' _ 
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La sacra pril'ata era el culto ofrecido a los dioses manes o a los antepasados, 
así como a los dioses lares o penates, ofrendados en la familia y en la gens. La 
realización de este culto constituía una carga para los herederos. 

La sacra ge11tilitia era el culto propio de la gens dado a los dioses gentilicios 
integrados por las almas de los antepasados o dioses 111a11es y por los dioses del 
hogar (lares o penates). Tiene el carácter de culto privado por los miembros de 
la gens, pero llegó a ser considerado como público y, consecuentemente, 
ofrendado por los pontífices. •m 

El rnlto público o sacra pro po¡mlo consistía en el iustratio o purificación, 
en cánticos, plegarias suplicando protección o piedad, ofrendas funerarias y, 
sobre todo, el sacrificio de animales, acompmiado de himnos, quema de 
incienso y fónmilas litúrgicas. Como los griegos, llevaban a los animales 
adornados al altar del sacrificio, se le recogía la sangre, se quemaban algunas 
partes y las de1rnis eran consumidos por los oficiantes y, en ocasiones, por los 
asistentes. 

La sacra c11ri1111a era el culto de la curia y tiene el carácter de público frente 
:11 de la gens, que es privado. 

En Roma, el culto al emperador estaba relacionado con las divinidades o, 
incluso, era directamente deificado. La fonna concreta de culto variaba de 
acuerdo con el tiempo y el lugar, y también según si el emperador estaba vivo o 
muerto. De esta forma, en el Imperio de Oriente, que se había acostumbrado al 
fenómeno de la Monarquía divina, bajo gobernantes helenizados o egipcios, se 
incorporó con facilidad del emperador vivo como del deificado. n 

Augusto ( 27 a. C.-14 d. C.) si bien no admitió del todo su propia 
di\·inización, aceptó las manifestaciones de cultos que le rindieron los 
habitantes de las provincias del Imperio Romano. En realidad, los honores se 
concedían a los emperadores muertos. 

"' F:mstino Gutiérrc1.-Áll'i1. )'Anuario. Diccionario de Derecho Romano. 3' edición. Editorial Rcus. Espafüt 
l '172. p:ig. <1 l l. 
"' Op. Cit. pi1g. 2f1K. 
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El culto de César muerto fue espontáneo y rápidamente oficializado; 
posteriormente, el senado instituyó la a¡wteosis, que consistía en los honores y 
alabanzas hechas al emperador de feliz recuerdo; sin embargo, el difunto no era 
proclamado de11s, sino únicamente clil'llS, no era deificado, sino simplemente 
divinizado. 9

·
1 

/\.partir de Calígula ( 37-44 d. C), el culto imperial f'uc cambiado, ya que este 
emperador hizo gala de los atributos propios de los dioses tradicionales con los 
que él mismo se comparaba. Asimismo, Nerón (54-68 d. C.) se hizo representar 
en las monedas con la corona radiante, símbolo del sol, y después de él muchos 
cmperaclorcs siguieron esta costumbre. Domiciano (81-96 d. C.) exigió que se 
le llamara c/e11.1· y no solamente c/0111i1111s. 'M 

Bajo el imperio de Cómodo ( 180-192 d. C.), se estableció la costumbre de 
llamar saccr (sagrado) todo lo que tocaba el emperador. Así, el emperador se 
presentaba como encamación de la divinidad, triunfando esta idea con los 
emperadores Séptimo Severo ( 193-211 d. C.), Alejandro Severo (222-236 d. 
C.) y Aurcliano (270-275 d. C.), al ser llamados emperadores "/'UR 
l·'Ol.l!N'l>ll> /JI:' /)/OS". 

Hacia el aiio 330, el Emperador Constantino (312-337 d. C.), conduce la 
capital del Imperio ala ciudad de Bizancio, que se encontraba en el estrecho del 
Bósforo, dándole así el nombre de Constantinopla. Constantino se convierte al 
cristianismo y lo declara como religión oficial, siéndolo hasta mediados del 
siglo XV, en que el imperio Bizantino cayó ante las fuerzas de los turcos 
otomanos. 'J

5 

/\.simismo, en la religión romana existían cosas dedicadas al culto llamadas 
l'<'s 111il/111s cli1•i11i i11ris, siguiendo a aquéllas que se sustraían de la posibilidad 
de ser objeto de propiedad privada por razones religiosas y siendo consideradas 
como pertenecientes a los dioses, existiendo tres clases de ellas: 

"·' Nueva Enciclopedia Laro11ssc. 101110 111. p;ig. 2526, 
'" (';irlos Cid .1 l\1;i1111cl Riu. llistori:i de l:is Rcligio11cs. p;ig. 2(•9. 
'" Op Cit p;íg 25f•7 



a) Re.1· re/igiosae o cosas religiosas, las cuales estaban consagradas a los dioses 
inferiores o manes, como es el caso de las sepulturas mientras estaba 
depositado el cadáver. 

b) Res sacrae o cosas sagradas, eran aquellas que estaban consagradas a los 
dioses superiores, ya sea por una ley, un senadoconsulto o una constitución 
en la época pagana. Cuando el cristianismo entró al Imperio Roman, eran 
consideradas cosas sagradas como: las iglesias, los vasos y otros objetos 
dedicados al culto, siempre y cuando fueran consagrados por los obispos 

c) Re.1· .1·a11ctae o cosas santas. Éstas contaban con una protección especial 
hecha en la época pagana a través de ceremonias realizadas por los augures, 
como lo eran las puertas de las ciudades, las murallas, pues aunque no 
c~tuvicscn consagradas, quienes las imunpían eran condenados a la pena 
capital. 'J6 

En el caso de México, durante la época precolombina, el pueblo azteca tenía 
una religión politeísta, pues al igual que otros elementos de su cultura, hicieron 
suyas las creencias religiosas de los pueblos en cuyo medio vivíau. Concluida 
la independencia azteca, éstos se distinguieron por una notable tolerancia 
respecto a dioses y conceptos religiosos cxtrmios; por lo tanto, la religión 
azteca era una mezcla en la que adoptaban deidades con mayor facilidad, 
incluso, aquellas de los pueblos que eran vencidos por éstos. 97 

Existía un culto oficial del Estado en donde participaba todo el pueblo; los 
dioses eran venerados diariamente en sus respectivos templos y, habitualmente 
en la fiesta anual que corTespondía. Algunas de estas festividades estaban 
relacionadas con actividades de carácter económico, como lo era la siembra del 
maíz, siendo la divinidad de éste Cinteotl. 98 

Asimismo, existía un culto a los dioses patronos dependiendo de las 
acti1·idades que llevaban a cabo los aztecas; es decir, existía una divinidad para 
los pescadores, los amantecas, los trabajadores de la sal, etc. 

'"' Faustiuo Gutiérre1·Ál\'i1 .. Dicciouario de Derecho Romano. p:ig. 59!1 y sigs. 
'" Enciclopedia de Mésico. tomo 111. director José Rogclio Ál\·urez. 5' edición. Enciclopedia Bril:inicu. 
Estados Unidos l 99:1. ¡>:ig. 75:1. 

·~ Yólotl Gor11:ilc1 Torres. El culto a los astros entre Jos mcxicas. J' edición. Secretarla de Educación 
Púhlica. p:ig. 17 
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Cada barrio contaba con su dios patrono y un culto casero, ya sea personal o 
familiar; en ocasiones, incorporaban otros aspectos religiosos como el de los 
ritos del culto a la vicia y fertilidad, así como los de carácter curativo. 

Por lo tanto, desde que nacía hasta que moría, el azteca se desenvolvía dentro 
de su religión y culto, siendo que, de esta manera no había actividad que 
estuviera fuera de ella, como lo eran también las festividades de la gue1rn, el 
mie, la educación y las ciencias. Los aztecas no se confonnaban con subyugar 
a de tem1inaclo pueblo y exigirle tributo, sino que además sometían a sus dioses 
y después los incorporaban a su propio panteón. 99 

Existían dioses de gran importancia como lo eran Tláloc o dios del agua o de 
la lluvia, quien era objeto de diversos ritos y ceremonias durante todo el ai\o, 
su culto consistía, por lo regular en sacrificios e infantes y, en sus fiestas, 
honraban a este dios con ofrendas de oro, joyas, piedras preciosas, mantas y 
plumas en su santuario. 1110 

Otro dios de igual importancia era Quetzalcoatl o serpiente emplumada, el 
cual es representado y honrado por primera vez en la época de los olmecas 
( 1500 a 400 a. C.). En el altiplano central, antes de los mexicas, se hallan 
imágenes de él en Tcotihuacán, Xoehimilco, Cacaxtla y Tula., como la 
serpiente emplumada; asimismo, en la era posclásica de los mayas Quctzalcoat\ 
era conocido con el nombre de K11k11lca11. 

Al lado de su hermano Tczcatlipoca, creó la Tierra y a las divinidades más 
importantes, de igual fonna, creó a los hombres de las cuatro primeras eras y 
más adelante, él solo, crea a los hombres del quinto sol o de la quinta era 
autosacrificándosc ; por lo tanto les busca el alimento básico que era el maíz, 
ordenaba el tiempo y lo dividía haciendo un calendario. 101 

El culto a Quctzalcoatl se realizaba en el Calmccac, que era la escuela en 
donde preparaban a los hijos de los nobles, pues este dios era su patrono. Sus 
ritos consistían en una ofrenda con perfumes llores, cmias de humo, incienso, 
comida y bebida; de igual fonna, se asociaba con el autosacrificio de los 
hombres, quienes se traspasaban la lengua, las orejas y las pantorrillas. 

'"Silvia Treja. Dioses. mitos y ritos del l\·lé,ico Antiguo. I' edición. Pornm. Mé~ico 2111111. p:ig. 211. 
1
'"' ldcm. p:tg. l.t2. 

1
"

1 lde111. p:ig. Kl 
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En Cholula, el culto a Qutzalcoatl era ofrecido por los mercaderes, quienes 
ofrecían un esclavo y lo preparaban durante cuarenta días con danzas y ritos, 
con el objeto de ser sacrificado y una vez llegadas las festividades de 
Quetzalcoatl, sacábanle el corazón al esclavo y lo arrojaban ante la imagen del 
dios, cuando el cadáver rodaba por el sucio, era levantado por quienes lo 
habían ofrecido y era guisado en dil"crentes manjares. 1112 

Sin embargo, el culto más celebrado entre los aztecas era el que se hacía en 
honor a Hutzilopochtli o Colihrí i=t¡uierclo que. Al igual que los otros dioses, se 
le ofrecían sacrificios y autosacrificios de cautivos, mujeres, hombres y niños 
en su templo y en su altar. Durante la fiesta danzaban y bailaba, inclusive, 
participaba el tlatoani y obligaban a observar los sacrificios a los enemigos de 
otras provincias. w.i 

Empero, el culto más elemental de la sociedad azteca era el dedicado a los 
muertos. 

Es necesario apuntar que, para los aztecas, la muerte no contaba con la 
misma visión que tenía la Iglesia Católica, en donde la noción de infierno y 
ciclo se utilizaba para castigar la conducta de los individuos, por el contrario, 
este pueblo creía que el destino de las almas estaba detem1inado por el tipo de 
muerte que habían tenido. 

l'or lo tanto, las personas que tenían una muerte relacionada con el agua 
como los ahogados, los muertos por un rayo, los que morían de enfennedad de 
gota, de hidropesía o de sarna, sus almas iban al tla/ocán o paraíso del dios 
núloc, y el rito con el que estaban destinados al talocán consistía en que sus 
cuerpos eran enterrados como semillas para genninar. 1<'1 

Otro lugar de reposo para los mnertos era el U111eyoca11 o paraíso del ,\'o/ 
regido por l·luitzilopochtli. /\ este sitio llegaban los guerreros muertos en 
cnmbatc, los cautivos sacrificados y las mujeres que morían de parto, éstas 
últimas, también llamadas 111o::i/11uu¡11et::c¡11e o lllt{jer valiente, eran equiparadas 
con los guen-eros, pues al igual que ellos, se consideraba que desarrollaban una 
batalla al momento de dar a luz. 

'"' ldcm. p:ig. 11~. 
'"' Yólotl Gmmilc1 Torres. El culto a los astros entre los mexieas. p:ig. 22. 
'"' E11ciclopc'dia de la llistoria de Mé.\ico. I' edición. Snlvut Editores, México 1975. tomo 111. p:íg. 7H. 
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A las difuntas las llevaban a sepultar paseándolas con gran solemnidad y 
quienes las acompaiiaban, simulaban que peleaban con gran regocijo; se les 
cntcrrnba en el patio del templo dedicado a Huitzilopochtli a la hora en el que 
el sol se ponía, ya que lo acompañaría desde su apogeo hasta su ocultamiento. 
1!15 

Estas mujeres-diosas, descendían a la tieITa cuatro veces al aiio y en esos días 
se les hacía una gran Jiesta, les daban ofrendas y vestían sus estatuas con 
pieles, sus imágenes se encontraban en su templo y en sus adoratorios que 
erigían en los bmTios donde habían de rcndírsclcs culto. roe. 

Un destino más para lo muertos era el Mictlán, el cual era rese1vado para 
quienes morían de muerte natural. El camino de las almas destinadas a este 
lugar era muy complejo, ya que durante cuatro aiios, debían transitar por 
distintos lugares antes de llegar al Chig11a/111a111ictlá11 o lugar donde descansan 
o desaparecen las almas ele los 11111er/os. 

Para realizar toda esta mta, el difünto era enterrado con un perrito que lo 
ayudaría a cruzar un río y así presentarse ante Mictlantecuht/i, a quien 
entregaba como ofrenda manojos de teas y cañas de perfume, hilos colorados y 
mantas. 

Con el objeto de rendirles culto a los muertos, los entierros estaban 
acompar1ados de ofrendas con objetos que en vida utilizó el difunto, o bien, con 
objetos que podrá requerir en su tránsito al inframundo como vasos, ollas o 
adornos como orejeras de obsidiana, narigueras de adeíta o concha nácar, 
caracoles, floreros y vasijas en fonna de animales. De igual fonna, se 
realizaban representaciones escultóricas de los dioses vinculados a la muerte, 
de crúncos en materiales como piedra, cristal de jade, urnas e incensarios con 
motivos mortuorios y en estos ritos era frecuente ofrendar los t=wnpantli, los 
cuales consistían en hileras de cráneos de aquellos que habían sido sacrificados 
en honor a los dioses. 107 

"'' ldcm. p:ig. lll 
'''·Silvia Trcjo. Dioses. mitos" ritos del Mésico Antiguo. p:ig. ~ll. 
¡¡.- ldcm. pf1µ . .tfr · 
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Sin embargo, cuando Mesoa111érica fue conquistada por los espaiioles, trajo 
como consecuencia un proceso extenso y prolongado de fusión entre dos 
culturas: la indígena y la cspaiiola, haciendo que los nativos llevaran una nueva 
fonna de realizar el culto a sus muertos y a un Dios distinto a los que 
veneraban, ya que en el momento de la conquista del continente americano, 
Espaiia era uno ele los países católicos más importantes de Europa, luego 
entonces, los frailes cspaiioles aprovecharon el sentido cultural y los rituales de 
los indígenas para dirigirlos al culto que se les iba a imponer. 

/\I comenzar los frailes su tarea de evangelización y a reprimir las antiguas 
religiones de los nativos, éstos pretirieron a esconder a sus dioses y salvarlos 
de la destrucción 11 la que eran sometidos. En un principio esto no era dificil, ya 
que los frailes eran pocos; por lo tanto, los soldados y los nuevos pobladores 
no se preocupaban de este hecho, pues lo que más importaba en ese momento, 
era edificar sus propias moradas y obtener tierras, encomiendas y otros 
privilegios. ios 

Esto hizo que los indígenas tuvieran la oportunidad de esconder a sus 
deidades en los montes y lugares apartados de caminos, con el objeto de volver 
a sus antiguas ceremonias y sacrificios humanos. 

Los evangelizadores encontraron en los niiios a sus mejores aliados, pues 
éstos les decían a aquéllos que sus padres tenían escondidos a los ídolos al pie 
de las cruces que se erigieron en toda la Nueva Espaiia, por lo que las ofrendas 
y los sacrificios eran mús bien para sus antiguas deidades. 

/\unque los misioneros destruyeron lo relacionado con el culto indígena, 
también tenían iuterés por aquellas cosas que veian como "encantadas por el 
demonio··. por lo que los frailes estudiaron cuidadosamente todo lo relativo al 
culto religioso de los nativos, ya que de todo ello podían obtener los datos y los 
conocimientos necesarios para comenzar su tarea evangelizadora a través del 
aprendizaje de la lengua de los naturales, siendo que más adelante, el culto a 
las reliquias y a las imágenes comenzó a ocupar un lugar de suma importancia 
para los indígenas y los mestizos. 111

'' 

'" Enc1clopcdia de la Hisloria de rvte\ico. 101110 111. pi1¡:. 261. 
in' ldcm. 101110 IV. p:ig. 2C1-l 
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La doctrina católir.a con la que llegaron los españoles, tomó auge y fi1e 
consolidándose durante los siglos XVI, XVII, XVII y mediados del XIX, 
trayendo como consecuencia que México se convirtiera en uno de los países 
con mayor número de actos religiosos de culto público y privado, y que a través 
de su historia, le costaron guerras y disputas entre los mexicanos. 
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3.2 TIPOS DE CULTO. 

Existen diversos tipos de culto religioso de acuerdo al ser a quien se le va a 
rendir homenaje y atendiendo a una doctrina detem1inada. 

El culto implica una universalidad de actividades como las alabanzas, la 
adoración, la acción de gracias y la petición. La mayoría de las religiones ha 
desarrollado un ritual para estructural y regular su culto, implicando, en 
ocasiones, que este ritual actualice los acontecimientos esenciales de una 
trmlición religiosa determinada. 1111 

( '11/to doméstico.- actos religiosos celebrados en común, en el interior de una 
familia. 

( º11/to externo.- consiste en demostraciones exteriores como sacrificios, 
procesiones, cantos sagrados, adoraciones, súplicas, ofrendas y dones. 

< '11/to mterno. - es aquél que se tributa en el interior del corazón de cada 
individuo con actos de fo, espenmza y earidad. 

< ·11/to a los a11tena.w11/os. - sus fonnas más rudimentarias se hallan en la 
mayoría de los pueblos primitivos. Este culto tomó como base la creencia que 
los espíritus de los mucrtos rondan por las habitaciones terrenales; por lo tanto, 
requieren de comida y bebida como ofrenda, teniendo el poder para vengarse a 
quienes los oh·idan y para proteger a quienes los tributan, por lo que deben ser 
lwnrados para siempre. 

<·u/to uotJ/llar.- consiste en una serie de prácticns que se añaden a los ritos 
aL·eptados por la Iglesia Católica. Sin embargo, algunas de estas prácticas son 
toleradas por aqul!lla, otras quedan al margen o son clasificadas como c11/to 
'11¡•ers11c1<1.111 o c11/10 inclehu/o. 

a) rn/10 i11clehiclo. - es aquel que se considera como supersticioso o contrario a 
los principios de la Iglesia Católica. 

''" ll1ccionario de lns lkligio11cs. 101110 l. püµ. e,:; 
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b) culto supersticioso.- es aquél que se le rinde a quien no se debe o se 
tributa indebidamente a quien no lo merezca. 111 

Culto de latría.- consiste en la ndomción mnxmm que se. le debe n la 
santísima trinidad, a cada una de las tres divinas personas y a Jesús en la 
Eucaristía: es decir, n Dios. 

Culto de hivert!ulía.- culto particular que se le rinde a la Virgen María, en 
virtud de su singular santidad y de su divina maternidad. 

Culto de dulía.- es el que se da a los ángeles y a los santos por las 
excelencias de gracias con que Dios los ha dotado. 

( 'ulto a las imágenes l' a las re/iuuias.- este culto es relativo, ya que que no 
se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que son observadas 
bajo su aspecto propio de imágenes que conducen a Dios. La veneración que se 
les da a las imágenes religiosas sólo es de carácter respetuoso y no una 
adoración, la cual sólo debe dúrscle a Dios. 112 

Ahora bien, el Derecho contempla los cultos público, privado y oficial, por lo 
que, cuando se da el supuesto en que el Estado declara profesar una religión 
determinada y llevar a cabo su culto respectivo y no admitiendo la existencia de 
otro, se está frente al rnlto o/icwl o extemo, pero si el Estado los pern1ite 
todos, se dirá que existe l1herwd de cultos; asimismo, si se habla del elemento 
1olcrw11·111, es porque el Estado reconoce uno o más cultos del que la mayoría 
de la población profesa. 111 

· 
11 Nuc\a Enciclopedia l.aro11ssc. 101110 111. p:ip,. 252C1. 
1 ~ Pedro l.0111b:irdi:1~ '-'l. aJ. Dcrl'cJ1n Ca11ó11ir.:o. p:iµ 5.~n. 

111 Op. Cil p:'Iµ. 25211 
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3.3 EL CULTO COMO FORMA DE VIDA EN EL s1m HUMANO. 

El hombre ha encontrado en Jo sagrado la respuesta de su existencia en el 
Universo. Los ritos que componen un determinado culto religioso, permiten la 
comunicación con el mundo sobrenatural por Jo que , la percepción de un ser 
supremo, se encuentra definida por el ser humano. 

El culto religioso nace y se desarrolla como consecuencia de una creencia 
religiosa, atendiendo necesidades de carácter espiritual, ya sea en lo individual, 
ya sea en Jo colcclivo, las cuales tienen por objeto buscar la satisfacción 
interior para el individuo. 

Desde tiempos primitivos, el culto ha fonnado parte de Ja vida del hombre en 
virtud del temor que encontró en aquellos fonómenos en los que no tenían 
explicación alguna por Jo que honraba aquéllos sucesos, creyendo que dichos 
fenómenos tenían el poder de castigar o premiar su conduela. 

Conforme surgían nuevas creencias, el culto lite cambiando conforme a los 
dogmas cnseiiados por aquéllas y, en esa evolución, se iban adoptando otros 
ritos con el objeto de satisfacer las necesidades de carácter espiritual. 

De esta manera, cuando el individuo lleva a cabo un homenaje a su ser 
lrnsccndcntal, hace que se eleve su conciencia y dignifique su alma, pues él 
cree, que L'Sto lo conduce a la excelencia y a Ja pcrfCcción; quizá esa devoción 
Jo llcvi.: una mejor convivencia con sus semejantes, en el momento en que pone 
en práctica las normas de la doctrina religiosa en la que se encuentra fündada 
Sll le. 

Por lo tanto, cuando el culto se exterioriza, ya sea en lo individual o en Jo 
colcctivo, entra al campo del Derecho , por lo que los ordenamientos jurídicos 
sc ven obligados a regular y a limitar este aspecto objetivo de Ja libertad de 
culto, haciéndolo susceptible de relación jurídica entre el particular y el Estado. 
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JA CULTO Y RELIGIÓN. 

Concepto de Religión. Del latín religiosus, religius, religare, que significa 
religar, vincular, atar. Es el conjunto de creencias o dogmas nccrca de la 
divinidad, de sentimientos de veneración y temer hacia ella, de normas morales 
para la conducta individual y colectiva, y de prácticas rituales, principalmente, 
de oración y sncrificio, para dnrlc culto. 11 ~ 

Santo Tomas de Aquino define a la religi<í11 como: .. la virtud que inclina a los 
hombres a tributar a Dios, el culto y reverencia que le deben". 

En un sentido más objetivo, la religión es un conjunto de doctrinas o 
creencias sobre la divinidad, asi como del origen del destino del mundo y del 
hombre; es un conjunto de preceptos morales impuestos por la misma y un 
ritual que regula las relaciones del hombre con Dios. 

La religión tiene hasta cierto punto un carácter coercitivo, pues cnsetia a los 
individuos que deben subordinarse a ella, conforme a sus propios preceptos. 

Asimismo, la religión se encuentra y es representada a través del culto, 
cobrando las cosas un significado sagrado como los templos, utensilios para los 
servicios litúrgicos y, en ocasiones, los ministros de culto, por lo que éste 
tiende a incrementarse cuando una determinada colectividad lo torna míts 
complejo por lo que, al pcnmmeccr esta tendencia, la religión se hace rutilaste 
y se exterioriza, trayendo como consecuencia la observancia legal aunque sea 
un aspecto subjetivo. 115 

Actualmente. las principales religiones del mundo son: la católica, el 
budismo, el hinduismo. el islamismo.. El conliicianismo, el taoísmo, el 
sintoísmo y el judaísmo. 

1'.n el caso de México y de acuerdo con el Censo General de Población que 
f'L'illizó el Instituto Nacional de Geogralia. Estmlistica e Jnfonmítica (INEGI) en 
el aiio 2000. las principales religiones son: la católica, las protestantes y 
evangélicas, biblicas 110 evangélicas, la judaica, entre otras. Dicha estadística se 
realizó cn base al 11t'1mero de habitantes del territorio mexicano, quedando de la 
siguiente manera: 

'' IJ1e<:1011ano de la He:il Academi11 de la Lengua Esp:111ola. p:iµ. ~211. 
' Nui..~, a F11c1cln1~d1;1 J.:1ro11G1't:. 101110 1 J l. p:íg. J J :'X~ sigs. TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



Religión. 
CATÓLICA 

PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS 
Históricas 
Pentecostales y Neopentecostales 
Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo 
de la Verdad. Luz del Mundo 
Otra Evangélicas 

BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS 
Adventistas del Séptimo Día 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días (Mo1111ones) 
Testigos de Jehová 

JUDAICA 

OTRAS RELIGIONES 

SIN RELIGIÓN 

NO ESPECIFICADO 

MJ 

Número. de habitantes 
74'612,373 

4'408,159 
599'875 

l '373,833 

69'254 
2'365,647 

l '751,910 
488'945 

205'229 
1'057,736 

45'260 

261' 193 

2'982,929 

732'630 

Asimismo, se observó que ·en las últimas tres décadas tuvo mayor auge de 
adeptos de religiones, clasificadas por el censo como "protestantes o 
evangélicas" (cristianas no católicas) y como ''otras" (no cristianas). 

De esta forma, se puede identificar la di\'ersidad de credos dentro del 
tcrritorio mexicano, con el propósito de analizar la convi,·encia social entre los 
scl·torcs religiosos y la tolerancia religiosa. 11

" 

Aunque el panorama esté evolucionando en la medida en que el ámbito 
religioso se estú fraccionando de manera apresurada, todavía es dil1cil medir 
los resultados de tal cambio religioso, la cuai se encuentra fundamentada en los 
principios de la LIBERTAD DE CULTO, consagrada en la Constitución de 

11
" XII Censo Cicncrnl de Población. tomo l. púg. ~07 y sigs. 
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mexicana y, en el derecho al pluralismo y a la tolerancia, costando una gran 
lucha durante siglos, fundar jurídicamente en nuestro país. 117 

Con el surgimiento de estos nuevas iglesias o agrupaciones religiosas, se 
renueva más bien la cultura religiosa de México; por lo tanto, no es una 
garantía de que la tolerancia y el principio de libe11ad de culto plasmado en el 
derecho mexicano, se haya integrado en la población, ya que dentro del 
territorio, continúan los problemas de carácter étnico-religioso con la población 
indígena. 

Como ejemplo de lo anterior, tenemos que existen diversas características 
que distinguen la región del sureste del resto del territorio nacional, las cuales 
pueden explicar la cnsclianza de la doctiina protestante en dicha área, siendo: 

l. Una parte considerable de esta región pertenecía al antiguo Imperio Maya, 
por lo que la mayoría de sus habitantes hablaban esa lengua, esto trajo 
como consecuencia que el catolicismo tuviera dilicultad para propagarse, 
especialmente en las zonas rurales. Así, un buen número de misioneros 
protestantes entraron a esta zona, aprendieron la lengua de esos pueblos y 
comenzaron a cnseiiarlcs su doctrina. 

11. El alejamiento geográfico de la Ciudad de México contribuyó que la 
ideología religiosa adoptada por la mayoría de los habitantes no tuvieran un 
am1igo considerable, como ocmTió en el centro del país. 

111. La situación de extrema pobreza y marginación de los pobladores en dicha 
región. 118 

Por lo tanto, en el sureste de México, el porcentaje de protestantes es alto, 
los cuales se encuentran principalmente en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. de acuerdo con estadísticas olicialcs del INEGI. 119 

w lean Pierre llastian. Ramón S:inchc1 1\-lcdaL et. al.. Derecho Fu11d:uucn1:tl de la Libertad Religiosa. 
h"titnto de lnvestigadonc> Juridicas. UNAM. México 1994. p:ig. H. 
'" l\la. de los Angeles Oni1 llcm:i11de1. y Eli1.abcth Ju:ire1. Cerdi. Religión)' Sociedad en el Sureste de 
l\h'.,ico. I" edición. Crnlro de J11rcsligació11) Estudios Superiores en Anlropologla Socinl. Mé.\ico l'lX'J. 
p:ig. 115 
"" INECil XII ('cuso General de l'oblació11. to1110 11. p:ÍJl. J 111 y siJls. 
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Los conflictos religiosos nacen en zonas indígenas como consecuencia de 
enfrentamientos entre indígenas católicos e indígenas protestantes. Por una 
parte se tienen aspectos jurídicos y políticos, y por la otra, se dan aspectos 
socio-religiosos que marcan diferencias en un intento de convivencia, donde el 
culto religioso fonna parte primordial de la organización social. 

F.NTlllAll FF.OF.llATIVA 
CAMl'F.CllF. 
l'AIÚlll'A 

l'lmTl'STANTl'S Y l'VAN<if!J.JCAS 
lhstúru:a-; 
l1cntci:ust;1h:s ~ NcUJ'k!11h.'i:ustulcs 
lgli.·sta di! l:i l.tll del Mundo 
(llla" bm1gC:lin1s 

llllll.ICAS NO EVANGÍ'l.ICAS 
/\Jn:nllstus <le! SC:ptimo Din 
~h•fllltlll\.~ 

r .. · .. 11gu .. ll .. • J.:11\n.t 

C"lllAPAS 
l'AIOl.ll'A 

l'R< rn 'SIANTES y l'VANCÜ'l .ICAS 

l\.'llll.'úhli:t/c:-. ~ Ncopcnh:C<hlnli:s 
l~Jc.;1a d..: la l .u1 tld Mundo 
( ltt¡1:-. l·:rnn~C:lk:is 

llllll ll'AS NO EVANO)!l.IC1\S 
/\dn.·ntbtas dd Scptimo IJi:i 
~hllll\tllll'S 

lc:-.t1i..:os Ji: .h.:lllwú 

POBLACIÓN l>F. S AÑOS\' MAS 
60(1'(11)9 

4>2'457 

79'99.J 
2J"(i-l4 
J4'952 

JJO 
23'068 

28'407 
11º558 
2'264 
14'5~~ 

TOTAi. IJE l'ROTESTA.\;TES• IOK"401 

3'2HH,9<o3 
2"099.240 

457'7J6 
187'JJ7 
18.1'8(!-l 

2"5111 
R4'025 

261"7J4 
17J'772 

5·.;16 
82'64ú 

TOTAi. IJI; l'llO'Jl;STANTES= 719'470 

La situación respecto al problema de tolerancia religiosa es ubicarla al 
interior de la sociedad mexicana, en donde se enmarca en la Constitución 
política las libc11adcs de creencia religiosa y de culto, con lo cual se privilegia 
al individuo como sujeto de derecho. 

!}l!ll'TANA HOO 
<'Allll il'A 

l'H< 1 l l'STANTFS Y l'VANOfl.ICAS 
l li-.lonrns 
l'i:lll1..'\:os111h:" y N1..·o¡)l..!llh."&:oslnlcs 
l~lc-.rn de la l .u1 tld Mundo 
e >1rns c\·:mpc.!Ji,:w; 

llilll.ll'AS N< l l'VANOf'l.llºAS 
/\dn.·1111stns del Scptimo Din 

755'H2 
552'745 

84'319 
18'955 
JJ"%5 

JM-1 
,1,1'015 

J.~'(1JIJ 

1·1'285 
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MtlllllOllCS 

·rcstigt)'i ,¡l! Jclul\':i 

TABASCO 
CATCÍl.ICA 

l'HOTFS !ANTES Y FVANlifol.ICAS 
1 hstotu:as 
l 1cr1lc1.:,tsl¡1/cs ~ NcllJk!lllcco:.l<ilcs 

l~lc"m de la l.u1 del Mundo 
<nra.¡ F\;11\~chrn" 

llilll.ll"AS No FVANllf.l.ICAS 
/\dvc11t1•aas del ~1:¡1t111111 l>í11 
!\1nllll1ll\I.'~ 

·¡ c:.llµos di: .h:hti\'U 

'fll<"ATAN 
l"Allll.ll"A 

l'RClTl:STAN·11:s y EVAN<ii'ol.ICAS 
lhstmu.:<1s 
l'c1111 .. ·1.:o,1<t/l'.', ~ Nl·11¡x·111c..:1i-.1ulcs 
l~lcs1a de 1.1 l.111 dd f\.1uudn 
Utrn:. L\angdii.:¡¡s 

llllli ILºAS NO LVANllf:l.ICAS 
i\d\·c111is1as del S&:p1i1110 Oia 
f\.10fllllH\\..'" 

l 1.:sllgus Ji: Jduwú 

3·.115 
16"'JllJ 

X(> 

TOTAi. Di' l'lmrnsTANTES= l IK"931\ 

l '664,366 
1·112,-169 

226'683 
74"6(,2 
95º115 

575 
55·731 

s:n 11 
58"701 
3º676 

20·734 
TOTAL 1m PROTESTANTES= 311'!"794 

1 '472,foHJ 
1'241,IUS 

123"162 
.¡¡·u.is 
36"741 

l'U75 
44'568 

44'1197 
12'416 
7' 128 

2·f553 
TOTAi. DI; l'ROTESTAN11\S= 167'259 

Si bien es cierto que, en ténninos constitucionales se abre una posibilidad 
para la tolerancia religiosa, socialmente hablando, no existe este factor entre 
grupos de católicos y protestantes. 

La desigualdad social, política y económica es evidente tanto para algunos 
sectores proleslanles, como para comunidades y pueblos indígenas. Existe un 
rechazo considerable para los protestantes; sin embargo, la problemútica de 
este rechazo y las ideologías de carácter negativo hacia los indígenas, trae 
como repercusión graves problemas de carácter social y económico. 120 

Un «iemplo de dicha problemática, es el que se da con algunos indígenas de 
Chiapas que simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

1 ~ 11 Anemia f:ahré. ··coníliclos Religiosos: Pueblos indígenas. con\'crsos. asociaciones religiosas y colisiim 
del sislcmajuridica eu Mé.,ico. América lndigeua (México. D.F.), volumen LVIII: enero-junio del 21llll1. 
ni'lms l <2. p:iµ .. l:!-t y siµs 
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(EZLN) y los indígenas de la zona sur del territorio nacional, de las entidades 
de Guerrero y de Oaxaca que pertenecen al Ejército Popular Revolucionario 
(EPR) y, en general con todo el sector indígena de México. Aunado a lo 
anterior, se suma la falta de voluntad por parte del gobierno federal para 
solucionar dichos conflictos con una adecuada, seria y auténtica legislación con 
el objeto de cubrir las necesidades sociales y culturales de este sector de la 
población. 

Además, la ausencia de la intervención oportuna de las autoridades 
correspondientes en el momento en que surgen conflictos religiosos, hace que 
éstos se agraven y transgredan lo dispuesto en la Constitución y sus leyes 
reglamentarias. 

Los problemas de la intolerancia religiosa en zonas indígenas, han 
demostrado tener mayores índices de violencia y de repercusión social en 
virtud de los choques de intereses individuales y colectivos, así como por la 
defCnsa de creencias religiosas, las cuales no pueden ser cambiadas en 
cualquier momento. 

Considero que la tolerancia religiosa obliga a reconocer la disparidad de las 
condiciones jurídica, sociales y políticas que algunos individuos tienen y que 
además, exigen la necesidad de respeto a su libertad de culto y de creencias 
religiosas ante el ordenamiento jurídico, reconociendo la universalidad de 
credos religiosos, ante esto, se requiere de una sociedad plural en la cual se 
garantice, individual y colcctivami:nte, una mejor convivencia, sii:mpre 
acat{111dose a las disposiciones jurídicas de nuestro país. 
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3.5 CULTO Y CREENCIA. 

Concepto de Creencia. Del latín creentia credensentis, de creer. Es tener por 
cier1o, aceptar corno verdad algo. Finne asentamiento y confom1idad con algo. 
Tener fe en las verdades religiosa. 

En un sentido estricto filosófico, es la acción y efecto de dar crédito a un 
testigo, de fiarse del que sabe sin que se conste directamente lo que se afirma 
por razones extrínsecas a lo alinnado. 

De acuerdo con Kant, creencia es: "aquello que se tiene por verdadero en 
virtud de razones que son s11ficientcs desde el punto de vista sul~ietivo, pero 
que carece del carácter intelectual y, lógicamente, comunicable que distingue a 
la certeza propiamente dicha a saber. 

Entendido así, la creencia puede basarse en: 

a) motivos individuales (sentimientos, intereses, etc.), o 
b) un principio al que se reconoce un valor universal (por ejemplo: la 

moralidad); es decir, en motivos válidos e incluso comunicables, aunque 
extrínsecos a lo alinnado; en este segundo caso, es considerada legítima la 
creencia". 121 

Al igual que el culto y la religión, la creencia religiosa fue cambiando y 
evolucionando a trnvés de los tiempos. Desde las ciudades antiguas de Grecia y 
de Roma, las creencias fonnaron par1e esencial de sus pobladores. 

Asimismo, la creencia en los trece cielos y los nueve i1¡fiw111111dos con los 
aztecas, fue arraigada considerablenwnte a sus habitantes hasta la llegada de 
los esparioles quienes, de manera autoritaria e intolerable, impusieron las 
creencias de la Religión Católica a los nativos del te1Titorio. 

En la Nueva Esparia, se extendieron las creencias religiosas entre los 
indígenas, los criollos y los mestizos, por lo que si algún individuo no llevaba a 
la práctica las creencias de la Iglesia Católica, era castigado por el Tribunal del 
Santo Oficio. 

'" Dicciornirio Enciclopédico UTHEA. p:íg. í1XO y sigs. 
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Con la creación de las Leyes de Reforma, decretadas por el presidente Benito 
.luárcz, se abrió la posibilidad de garantizar las creencias religiosas, mediante la 
Ley de Libertad de Culto del 4 de diciembre de 1860. 

Ya en la Constitución del 5 de febrero de 1917 se retoma el espíritu liberal de 
las Leyes de Reforma y en el texto original de su m1iculo 24 consagró la 
libc11nd de creencias religiosas, supeditando así al marco jurídico 
constitucional, las actividades del individuo sobre sus creencias. 

Aquél artículo 24 Constitucional marcaba: 

"Ar1íc11/o 2-1. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más 
le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no 
constituyan un delito o falta penados por la ley. 

Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro 
de los templos, los cuales cstanín siempre la vigilancia de la autoridad". 

Con las rcfonnas hechas hace una década, en 1992, a los artículos 3°, 5°, 24 y 
1 JO de la Constitución mexicana, se rcliierza este Ja libertad de creencia del 
individuo y se protege este derecho. 
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CAPÍTULO IV. LA LIBERTAD DE CULTO EN EL 
RÍ<:GIMEN .lllldDICO MEXICANO. 

l)(J 

4.1 ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA LIBERTAD DE CULTO. 

En ocasiones nos preguntamos ¿que es la liberiad de culto? En un país como 
México que cuenta con una diversidad de culturas. 

Podemos decir que la libertad ele culto es la garantía que otorga la 
Constitución en vi1iucl ele la relación que tiene el individuo con su Sumo Ente y 
que a su vez exterioriza con el homenaje que le tributa, entrando de esta 
manera al campo del Derecho. 

/\hora bien, en México la garantía constitucional consagrada en el miículo 
24, es considerada por la legislación vigente y Ja doctrina como UHD?TA/J 
Rh'/./U/O.'i'A: sin embargo, coincido con lo expuesto por el maestro Juventino 
V. Castro, al indicar que: "... la llamada libertad religiosa debería ser 
mencionada como liherJad c11/1ura/" (o libertad de culto), pues este precepto 
va encaminado, más bien a la práctica de cultos que el sentimiento religioso en 
sí y, adenuís, tiene como esencia una de las razones más profundas y 
determinantes de la vida del ser humano, pues las creencias religiosas se 
utilizan como guías de conducta para el individuo. 122 

Por lo tanto, la liberiad de culto responde a la condición intrínseca del 
individuo y podrá restringirse si, en detcnninado momento, se alude a una 
religión como verdadera, por lo que esto hace que ninguna creencia religiosa se 
le imponga al ser humano y que éste, a su vez, busque la religión que satisfaga 
sus necesidades espirituales. 

De esto se desprende que la Constitución Mexicana conciba a la libertad de 
culto como una posibilidad de llevar a cabo prácticas religiosas de carácter 
personal, como sería en el caso de un domicilio pmiicular, o en los templos. 

'" Jm·c11ti110 V. Castro. Gara11tias y Amparo. (tt' cdició11. Porn'm: Mé,ico llJIJK. p;i~ 12í•. 
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En este mismo orden de ideas, las creencias religiosas tienen como aspecto 
externo la celebración de una serie de ritos, con los cuales se rinde homenaje al 
Ser Supremo, pero sin duda, lo míis imp011ante de una creencia religiosa, es 
que la misma cuenta con dete1111inado modelo de nomms, las cuales hacen una 
referencia ni orden de las acciones humanas. 

Por lo tanto, cuando los individuos rigen su vida en fünción de los principios 
en que crel!n, lógicamente consideran que éstos son de igual fonna valederos 
para su propia familia. Independientemente de que los principios adoptados son 
eficaces o no, In libertad de culto protege esta íirea personal. 

Empero, cuando se exterioriza un neto de culto religioso, fonnulnndo de esta 
fonna, una actividad c.'<tema, trascendente o social del individuo, cae bajo el 
imperio del Derecho, por lo que el articulo 24 constitucional limita este aspecto 
de caríicter objetivo de la mencionada libertad religiosa, el cual es el único 
susceptible de reg11lación j11rídica. 

Esto hace que la libertad de culto pueda practicarse en fonna pública o 
privada y, de acuerdo con un criterio sustentado por la Suprema Co11e de 
Justicia de la Nación, el culto público ··es aquel acto al cual concurren o 
pueden concurrir, participan o pueden participar, personas de todas clases, sin 
distinción alguna". 123 

Rcmontündonos a la historia de México, en cuanto a la libertad de culto se 
reliere, hay que recordar que, al igual que otros territorios de Hispanoamérica, 
se rigió durante tres siglos por el Regio Patronato Indiano. Cuando obtienen su 
inch.:pendem:ia, las nuevas naciones se enfrentaron la problemíitica respecto al 
reconocimiento efectivo de la misma, al restablecimiento de la jerarqu!a 
sumamente mermada y, a la aceptación de un hecho contundente en el que, de 
no continuar el regalismo colonial, no tenía sentido conservar los privilegios 
eclesiásticos del antiguo régimen. t:~ 4 

l'or tal motivo, en el constitucionalismo mexicano, la libertad de culto no fue 
contemplada en sus primeras leyes fundamentales. De esta manera, presento a 
continunción la siguiente reselia histórica. 

"'Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. 101110 XXVII: p:ig. 31 IJ. 
'" C'onsiilución l'oli1ica de los Es1ados unidos Me,icanos. Comentada, lnstilUlo de ln\'estigueioncs Jurldicas 
de la UNAM. 1 ~"edición. Porn·ia. Mé\ico l'J'J'J. 101110 l. p:ig '12 



En la Constitución de Cádiz o Co11stit11ció11 Gaditia11a, de 1812, no se dio 
cabida a la libc11ad de culto, por lo que se prohibió expresamente el libre 
ejercicio de otras creencias religiosas, de acuerdo con lo que se establecía en su 
articulo 12, el cual decía: 

"Artículo 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la 
católica, apostólica y romana, iJnica y verdadera. La nación la protege por leyes 
sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquier otra". 

La ausencia de libc1iad de culto en la Constitución de Cádiz, fue de gran 
i111po1iancia en la evolución de dicha garanlia constitucional en nuestro país, ya 
que la mayoría de las constituciones mexicanas del siglo XIX, se contempló tal 
ausencia. 125 

En los Postulados emitidos por Ignacio López Rayón, conocidos con el 
nombre de Hle111e11tos Co11stilucio11ale.1· de J.ópe: R<(JIÓll, sólo se reconocieron 
las siguientes garantías: 

1. la libertad de imprenta; 
2. la inviolabilidad del domicilio, pudiendo ser allanado en caso de seguridad 

pública; 
3. la institucionalización de la ley del he/Jeas corpus, y 
4. la abolición de la esclavitud. 126 

En los Sentimientos de la Nación, dictados por José María Marcios y Pavón. 
del 14 de septiembre, de 1813, aunque se confirmaron las ideas que los 
iniciadores de la Independencia consideraron esenciales para la transfonnación 
del país y que fueron tomadas en cuenta por los constituyentes para dar a la 
nación una ley fundamental que las precisara, ninguno de sus veintitrés puntos 
del mencionado documento contempla la libertad de culto, ya que en su punto 
número 2 queda ausente esta garantía, dando pauta a la intolerancia religiosa; 
por lo tnnto, cstnblecía In siguiente: 

.. <)uc la Religión Católica se la única, sin tolerancia de otra". 

'" Rodolfo l .arn Ponle. Los Derechos llumauos en el Conslitucionalismo Mesic:mo. 5' edición. Porrúa. 
México 1111!7. p;i!(. :15 y sigs. 
i;,, ldc111. p:'Iµ. <i--1. 
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Asimismo, en la Constitución de J\patzingán, de 1814, en su artículo 1° 
menciona que: 

"Anículn /". La religión católica, apostólica, romana es la única que se debe 
profesar en el Estado". 127 

En la Constitución Federal, de 1824, encontramos una vez más la falta de 
libe11ad de culto, heredada de los documentos constitucionales anteriores a 
ésta, pues en su artículo 3º de su título 1, sección única, "De la nación 
mexicana, su territorio y religión", señalaba lo siguiente; 

"1lr1ic11/o 3". La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la 
católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y 
prohibe el ejercicio de cnalquier otra". 128 

De igual manera, en las Siete Leyes Constitucionales, de 1836, queda 
e.-:cluida la libertad de culto y, de acuerdo con el artículo 31 de la Primera Ley 
Constitucional, se señalaba que: 

"Anículo 3 l. Son obligaciones de los mexicanos: 
l. Profesar la religión de su patria ... ". 129 

En las Bases Orgánicas, de 1843, quedó excluida la libe11ad de culto y en su 
título 1, "De la Nación Mexicana, su Territorio, su fonna de Gobierno y 
Religión. en su artículo 6º manifestaba lo siguiente: 

"Anírnlo 6". La Nación profesa y protege la religión católica, apostólica, 
romana, con exclusión de cualquiera otra". 130 

J\ckmás, en las Bases Orgúnicas no sólo se prohibió las libertades de culto y 
de creencias, sino que también, estos derechos podían ser penados si eran 
ejercitados, ya que en el m1ículo 22 de dicho documento mencionaba que: 

"Anírn/o 22. Se pierden los derechos de ciudadano: 
IV. Por el estado religioso". DI 

::: Felipe Tena Ra111irc1. Le~es Fundamentnles de Mé,ico, 1808-1997. p:íg. 32. 
· ldc111. p:iµ. IC.X 

,_.., Rodolfo Lam Ponle. Los Derechos Hnnmnos en el Conslilltcionalismo Me,icano. p:iµ. XIJ. 
''" Op Ci1. p:íg. ~oc .. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, de 1855 los liberales llegaron al 
poder iniciando una auténtica refomm liberal, comenzando la misma con la Ley 
.Juáre:, del 23 de noviembre de 1855, en la cual se suprimieron los fueros 
eclesiástico y militar. Después de esta ley, se promulgó la /,ey /.en/o o /,ey de 
/Jesa111orti:aciú11 ele /3ie11e.~ ele las Corporacio11es Cil•iles y /:'t.:lesicísticas, del 
25 de junio de 1856. 1.ii 

Más adelante, en el Constituyente de 1856-1857, si bien es cierto que no se 
consagró la libertad de culto a su máximo, sí se pudo omitir, de cierta fonna, el 
principio de intolerancia religiosa en el nuevo texto de la Constitución de 1857, 
por lo que en el proyecto constitucional, en sus artículos 2, 12, 14, 15 y 18 se le 
quitaba poder al clero; empero, el Congreso Constituyente aprobó los artículos, 
excepto el 15. 

Este artículo hacía referencia a la libertad y tolerancia de cultos y, además 
disponía que el Congreso de la Unión cuidaría, por medio de leyes justas y 
prudentes, proteger la religión católica, en cuanto no se perjudicaran los 
intereses del pueblo ni los derechos de la soberanía nacional. 

Asimismo, representantes sociales de diversos puntos del territorio mexicano 
llegaron al Constituyente, exigiendo que se rechazara dicho articulo; en ninguna 
otra ocasión alcanzó un quórum tan elevado y tampoco se dio uso de la palabra 
a tantos diputados para dicha discusión. 

Por 65 votos contra 44, se dcciaró el articulo sin lugar a votar y, en la sesión 
del 26 de enero de 1857, se le autorizó a la Comisión de la Constitución para 
retirar definitivamente el articulo 22 por 57 votos contra 22. 133 

El diputado Ponciano /\rriaga, quien no estaba de acuerdo con la mayoría de 
sus compaiicros que votaron en contra del articulo 15, presentó en aquella 
sesión una adición que funcionaría para llenar el vacío de este articulo. Aquella 
adición vino a fonnar parte del articulo 123 de la Constitución y fue aprobada 
por 82 votos contra 4, sei\alando el m1ículo 123 lo siguiente: 

'" ldcm. pi1µ. 4111. 
'" Constitnción Política lle los Estados Unidos Mc,icanos. Comentada. 101110 l. p:'og. :i 12. 
'"Felipe Tena Ramirct. l.c)CS F1111da111cntalcs de Mé.,ico. IMllM-l 1J1J7. ¡i;iµ. 6111 y sigs. 
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"Artículo 123. Corresponde exclusivamente á los poderes federales ejercer, 
en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen 
las leyes". l.14 

A finales de 1857, los conservadores dieron un golpe de Estado en la que 
invalidaron la legislación liberal, trayendo como consecuencia una guerra que 
duró tres alias; este movimiento fue llamado Guerra de Ne.forma. 

El gobierno constitucional, encabezado por don Benito .luárez, se instaló en 
el Puerto de Veracruz a mediados de 1859, lugar donde expidió las Leyes de 
Refonna y, el 4 de diciembre de 1860, promulga la /,ey sobre Uhenad ele 
Cultos en donde, por primera vez, se contempla esta garantía en el Régimen 
Jurídico Mexicano, siendo esta ley un antecedente inmediato de la actual Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

Esta Ley establecía la libertad de cultos en sus artículos 1 y 5, que sefialaban: 

"Art. /. Las Leyes protegen el culto católico y de los demás que se 
establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que 
siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más limites que 
el derecho de tercero y las exigencias del órden público. En todo lo demás, la 
independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas 
religiosas y por otra, es y será perfecta ó inviolable. Para la aplicación de estos 
principios se observará lo que por las leyes de la Refonna y por la presente se 
declara y determina [ ... j". 

""An 5. En el órden civil no hay obligación, penas ni coacción de ninguna 
cspecit: con respecto á los asnntos, faltas y delitos simplemente religiosos; en 
consecuencia, no podrá tener lugar, aun precediendo excitativa de alguna 
iglesia ó de sus directores, ningún procedimiento judicial ó administrativo por 
causa de npostasia, cisnrn, her~jín, simonía ó cualesquiera otros delitos 
eclesiásticos [ ... ]. Este mismo precepto se observará cuando las faltas ó 
delitl'S indicados resultaren de un acto que se estime propio y autorizado por un 
culto c11alq11iera. En consecuencia la manifestación de ideas sobre puntos 
religiosos, y la publicación de bulas, breves, rescriptos, cartas pastorales, 
mandamientos y cualesquiera escritos que versen también sobre esas materias, 
son cosas que se gozará de plena libertad, á no ser que por ellas se ataque el 



órdcn, la paz ó la moral pública, ó vida privada, ó de cualquier otro modo los 
derechos de tercero, ó cuando se provoque algún crimen o delito, pues en todos 
estos casos, haciéndose abstracción del punto religioso, se aplicarán 
ilTcmisiblcmcntc las leyes que vedan tales abusos, teniendo presente lo 
dispuesto en el artículo 23··. DS 

Cuando los conservadores volvieron a ser derrotados, acudieron al emperador 
francés Napoleón 111, trayendo como consecuencia una intervención militar en 
1862, estableciendo así el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por 
Maximiliano de lfasburgo. Este sistema duró cinco alios, ya que en 1867, 
después que las tropas francesas abandonaron nuestro territorio, cayó el 
Imperio y ,·olvieron a salir deJTotados los conservadores. 

A consecuencia de este sucedido, se dió el triunfo de la República, presidido 
por 13enito Juárez, resurgiendo el liberalismo en México, de esta manera las 
Leyes de Reforma se elevaron a rango constitucional. 

Durante el gobierno de Scbastiún Lerdo de Tejada se expulsaron a quince 
jesuitas extranjeros por habérseles declarado perniciosos y se derogó una 
circular, dictada por el presidente Juárcz, en la que se exceptuaba la 
exclaustración de las Hennanas de la Caridad, siendo estas religiosas 
dcsteJTadas del territorio mexicano. 

Las medidas drásticas que totnaba el presidente Lerdo ele Tejada, acarrearon 
levantamientos de carúcter social-religioso en entidades como Jalisco, 
Michoacán y el Estado de México; sin embargo, pronto fueron disipados, ya 
que se trataba de levantamientos muy pcquclios. 

En 1876, asume al poder el general Porfirio Díaz. gobernando al país por 31 
aiios, hasta 191 1. El dictador Dinz no abrogó las Leyes de Rcfonna, sino más 
bien, mitigó su aplicación, con lo que nlgunos piensan que rcnlmentc se llegó a 
su desaplicación, ya que dentro de la politicn de reconciliación nacional, la cual 
fue denominadn como "ln pnz de los sepulcros", tenia, por tanto, que llevar 
consigo una tolerancia religiosa. 1

'" 

P" ldcm. p:íg. C.C1ll ~ sigs 
'"' Fcrn:111do Oro1co J.in:ircs. Gobcrnm11csdc México. Desde 1:1 époc11 prchisp:i11ica h:1Slt11111cs1ros dl:1s. IO" 
edición. Panor.1111:1 Editorial. tv1é.'\ico ltJtJ-t. pilµ. 359 y sigs 
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De esta forma, durante la dictadura de Porfirio Díaz surgieron, 
silenciosamente, dos movimientos político-sociales que eran por un lado, la 
actividad política y social de los católicos y, por el otro, la multiplicación de 
peque1ios grupos políticos de corte liberal-masónico-protestante. 

Como resultado de aquellas condiciones políticas, sociales y religiosas que 
vivía Mé.xico, surgió la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente en 
la ciudad de Querétaro en 1916, dominado, sobre todo, por elementos 
anticlericales, reflejándose esta situación en los artículos 3°, 5º, 24, 27 y 130, 
presentando así una actitud totalmente hostil ante la iglesia católica y tomando 
una tendencia puramente laicista. 

Por Jo anterior, el Congreso Constituyente de Querétaro aprobó en materia de 
libertad de culto, los siguientes puntos esenciales: 

1. Educación laica, tanto en escuelas públicas como ptivadas. 

2. Prohibición a las corporaciones religiosas y a los túinistros de culto de 
establecer o dirigir escucla3 primarias. 

3. El culto público solo podía celebrarse dentro de los templos, los cuales 
siempre estarían bajo la vigilancia de la autoridad. 

4. Prohibición de pronunciar votos religiosos y de establecer ordenes 
monúslicas . 

5. Prohibición a las agrupaciones religiosas para adquirir, poseer o administrar 
bienes raíces y aquellos que los tuvieren, pasaron al dominio de la Nación, 
por tal motivo, los templos pasaron a ser propiedad de la misma. 

(1. Prohibición a los ministros de culto o corporaciones religiosas de patrocinar, 
dirigir o administrar instituciones que tengan por objeto el auxilio de los 
necesitados. la investigación cientíllca, la difusión de la enseñanza, la ayuda 
reciproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito. 

7. Desconocimiento del juramento como fonna vinculatoria para efectos 
legales. 

8. Desconocimiento de la personalidad jurídica de las a¡,'fupaciones religiosas. 
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9. Consideración de los 111inistros de culto como profesionales sujetos a la 
legislación correspondiente. 

1 O. Las legislaturas locales fueron facultadas para determinar el número 
máximo ele ministros ele culto en cada entidad federativa. 

11. El ejercicio del ministerio de culto quedó reservado exclusivamente para los 
mexicanos por nacimiento. 

12. Prohibición de los ministros de culto de hacer críticas a las leyes, a las 
autoiiclades y al gobierno. 

13. Exclusión del voto activo y pasivo a los ministros de culto. 

14. Prohibición a los ministros de culto para asociarse con fines políticos. 

15. Prohibición de revalidar o dar reconocimiento de validez oficial a los 
estudios realizados en establecimientos dedicados a la fonnación de 
ministros de culto. 

16. Prohibición a las publicaciones periódicas confesionales para comentar 
asuntos políticos, infonnar sobre actos de autoridades o sobre el 
funciona111icnto de las instituciones públicas. 

17. Prohibición de que las asociaciones políticas tengan alguna denominación 
que las relacione con alguna confesión religiosa. 

18. Prohibición de celebrar reuniones políticas en los templos. 

19. Prohibición a los ministros de culto para heredar por testamento, salvo de 
sus parientes dentro del cuano grado. 137 

Por lo tanto, el artículo 24 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el Constituyente de 1916-1917, quedó de la siguiente manera: 

"Al'lícu/o 2./. Todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más 
Je agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto 

, ,- C'onstitnción Politic:t. C'o111c111:1da. tomo L p:ig. J 14 y sigs. 
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respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no 
constituyan un delito o falta penados por la ley. 

Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse dentro de los templos, 
los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad". 

Es en el México pos-revolucionario, cuando el presidente Plutarco Elías 
Calles ( 1924-1928) pretendió llevar a la práctica estos principios y expidió las 
correspondientes leyes reglamentarias, las cuales eran: 

a) Ley Reformando el Código Penal para el Distrito y Territorios .Federales 
sobre Delitos del Fuero Común y Delitos contra la Federación .en Mateíia de 
Culto Religioso y Disciplina Externa, del 21 de junio de 1926. 

b) Ley Reglamentaria del Articulo 130 de la Constitución Federal, del 12 de 
cuero de 1927. 

El intento de la aplicación de estas leyes, trajo como consecuencia 
levantamientos sociales de carácter religioso y un conílicto que tem1inó en una 
guerra civil que duró tres años ( 1926-1929). Este movimiento se conoce como 
.. Guerra Cristera" o "Cristiada", pues el grito de sus seguidores era ··viva 
Cristo Rey". i;s 

Sin embargo, la solución que puso lin a estos conflictos, fue de carácter 
político, ya que legalmente no hubo ninguna modificación a dichas leyes, de 
esta manera se convino que habría un ambiente de tolerancia y un estado de 
conciencia mutua de que aplicar las leyes, podría conllevar, nuevamente, a otro 
enfrentamiento violento, por lo que el gobícmo debía tomar la decisión de no 
poner en pnictica y de no hacer que se cumplieran estrictamente aquellas leyes 
reglamentarias y las nonnas constitucionales, hasta entonces vigentes. Por su 
pa11e, la Iglesia Católica con\'ino en que se abstendría de llevar a cabo 
movimientos que pudieran poner en duda la legalidad del Estado y la 
estabilidad social. 1.w 

Por tal motivo, se dice que el presidente de la República, Emilio Portes Gil 
lirmó unos '"a1Teglos .. con la jerarquía católica, al margen de la ley, con lo cual 

1
" Cons1ilució11 Polflica. Comeniada. tomo 11. p:ig. 1363. 

''''José A111011io Go1wile/ Fcrminde/: el. :il.. Derecho Eclesi;islico Mcxic:ino. pág. 1 ri. 
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se inició la etapa conocida como "modus vivendi"; es decir, un modo de vida 
de coexistencia entre el Estado y la Iglesia. 

Durante la campaña presidencia de Manuel Ávila Camacho, se manifestó 
creyente e inició un cambio en las relaciones Estado-Iglesia, así como una 
política de amplia tolerancia religiosa, la cual implicaba una desaplicación de 
las leyes antes mencionadas y de los preceptos constitucionales en materia 
religiosa. 1411 

Sin embargo, durante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la 
humanidad reflexionó sobre las causas de aquélla convulsión mundial, llegando 
a la conclusión de que, en la maymia de los casos, el motivo de todas las 
guerras es el desconocimiento de los derechos humanos; partiendo de esta 
situación, tanto los Estados como la comunidad internacional, están obligados a 
velar, respetar y reconocer los derechos fundamentales del ser humano. 

En cuanto al respeto de las libertades de culto y de creencias religiosas, 
encontramos en primer lugar a la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del hombre, del 30 de marzo de 1948, en cuyo articulo 3° manifiesta 
que: 

" Toda persona tiene derecho de profesar libremente una creencia religiosa 
y de manifestar la y practicarla en público y en privado". 141 

Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dictada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 1 O de diciembre de 1948, 
señala en su articulo 18: 

"'Toda persona tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
1mictica, el culto y la observancia". 1·12 

"" Op. Cit. p:íg. D<1~. 
1

" IX Co11ferenci:1 l111ernacio11al. 5:111111 Fe de Bogo1:í. Colo111bi<1. 2 de 111:1ro de 19~8. 
1
·" C11. por. Luis Ba1dresch. Ciaranuas Co11s1i111cio11alcs. Curso lntroduct~rio. 5' edición. Editorial Trillas. 
~té,ico l'l'IX. p(1g 1'1 
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Para destacar este caníctcr absoluto de las libertades de culto y de creencias 
religiosas, tal declaración manifiesta que: 

"Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su 
libc11ad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección". 

Años más tarde, el 3 de septiembre de 1953, entró en vigor la Convención 
Europea de Derechos Humanos y, en su articulo 9° además de repetir con lo 
que señalaba el articulo 18 de la Declaración Universal, agrega un segundo 
párrafo diciendo: 

··La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser oqjeto 
de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas 
necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la 
protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los 
derechos a las libertndcs de los demás". l·D 

Empero, ante los cambios que en todo el mundo v1vm la sociedad, las 
instituciones mqjor cunsalidadas a nivel mundial y que constituían un peso 
mayúsculo en aquella sociedad, se vieron en la necesidad de cambiar sus 
estructuras, tal es el caso de Ja Iglesia Católica, por lo tanto, entre Jos mios de 
1962 a 1965, convocado por el Papa .luan XXIII, se celebró el Concilio 
Ecuménico Vaticano 11, participando 2'500 arzobispos, en donde se trató la 
futura dirección de la Iglesia, aún r.uando los mismos jerarcas conservadores se 
opusieron a los cambios, pues defendían los principios morales sustentados en 
la Revelación y el Derecho Natural, ya que uno de los temas más importantes a 
tratar era la Jibc11ad religiosa. 

Sin embargo, .luan XXIJI muere en el verano de 1963. suspendiéndose 
temporalmente los trabajos del Concilio, más adelante es electo papa Pablo VI 
y se vuelve a tratar el tema de las libc11ades religiosa y de culto, por Jo que 
desde un principio no se aceptó, ya que se defendía la "verdad absoluta" de la 
Iglesia Católica, sin tomar en cuenta el surgimiento de nuevos credos religiosos 
. por lo que esta institución se había cegado ante la evolución del ser humano 
que cada vez se hacía más evidente. 

1
" Com·enio para la l'roleecion de los Derechos llnmanos v de las Libertades Fundamentales. Roma. llalia. 

~ de noriemhrc de l 'J~ll. · 
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Miís adelante, se creó una comisión especial, la cual se encargó de tratar el 
tema en comento, por lo que después de intensos debates y no con la 
aprobación total de los que participaban en dicha comisión, el Papa aprobó la 
declaración conocida como DiRllitatis H11111a11ae, contemplando en este 
documento la libe11ad religiosa. 

Los puntos más importantes de la Declaración Dignitatis Humanae son : 

I" La Iglesia Católica proclama que su soberanía, o sea, su libertad, su 
independencia y su autonomía las recibió de Cristo y no de una concesión o 
reconocimiento del Estado. 

2ª Sin pe~juicio de lo anterior, la Iglesia Católica no aboga ni por el 
reconocimiento especial a su favor por parte del Estado, ni por el 
establecimiento de un Estado confesional, ni por la separación del Estado y las 
iglesias, solo reclama que en cualquiera de estas situaciones se respete por el 
Estado la libertad religiosa l~omo un derecho natural fundado en la dignidad 
intrínseca de la persona humana y no en la condición de fiel o miembro de una 
determinada iglesia. 

3" El derecho Humano a la libertad religiosa consiste en que el Estado 
garantice a la persona el derecho a buscar la verdad y a actuar de acuerdo con 
su conciencia, en fonna individual o asociada con otros, lo mismo en lo privado 
o en lo público, sin sufrir coacción de otra persona, ni de las Iglesias, ni del 
Estado. 

4" Sin perjuicio de esta inmunidad, la nctuación individual o colectiva de la 
persona en sus manifestaciones al exterior, puede ser restringida por el Estado 
por razones de orden público, de In moral y de los derechos a los dcmiís. 

5" En virtud de que el Estado carece de competencia para investignr y decidir 
sobre la verdad o el bicn de las creencias religiosas, no debe otorgar un 
tratamiento o privilegio especial a una dcte1111inada lglesin, sino que debe dar 
un tratmniento igualitario a todas las iglesias, y es en este único sentido como 
debe entenderse la aconfcsionalidad o la laicidad del Estado . 

.. Finalmente, la autoridad civil debe proveer a que la igualdad jurídica de los 
ciudadanos, la cual pe1iencce al bien común de la sociedad, jamús, ni abietia ni 
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ocultamente, sea lesionada por motivos religiosos, ni que se establezca entre 
ellos ninguna discriminación". 1

•
1
·
1 

Años nHís tarde y considerando los resultados que dejó la Declaración 
Dignitatis Humanac, el Pacto de San José, en su artículo 12, además de 
transcribir lo que señalaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y la Convención Europea de Derechos humanos, agregó un cuarto pán·afo que 
decía lo siguiente: 

"Los padres, y en su caso los tutores, tiene derecho a que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones"'. 145 

Doce años después, en 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó el 25 de noviembre la Declaración sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las 
Convicciones, constituyéndose así el documento internacional más importante 
sobre libertad de culto. 

Esta Declaración invoca el respeto a las cuestiones sobre libe11ad de culto y 
de creencias religiosas y a la tolerancia religiosa, por lo que contribuye a la 
realización de los objetivos de la paz mundial, justicia social y amistad entre 
los pueblos, así como a la eliminación de las ideologías o prácticas del 
colonialismo y de la discriminación racial. 

Asimismo, prohibe la discriminación por motivos de religión o de 
convicciones y dispone que los Estados deben establecer los medios legales 
para prevenirla y sancionarla, pero lo más importante en esta Declaración es 
garantizar la libertad de practicar cualquier culto o celebrar reuniones en 
relación con la religión o convicciones, así como fimdar y mantener lugar para 
esos fines y, además, se contempla el derecho ele confeccionar, adquirir y 
utilizar los nrtículos materinles necesarios y su cantidad suficiente pnra los ritos 
y costumbres de una religión o convicción. 14

" 

Sin cmbnrgo, hay que hacer énfasis que In libertad de culto se manifiesta en 
cada país de acuerdo n sus neccsidndcs sociales, históricas y culturales; por lo 

'"Cit. por H:1111ó11 S:i11cl1el Medal. La Nueva Legislación sobre Libertad Religiosa. p:ig. 7~ y sigs. 
1

" Con\ ención Americana de Derechos 1 lumanos. San José de Costa Hica. 22 de noviembre de 1969. 
Tr.11ado que entró en vigor el Xn de jnlio de l 97X. 
111

• C'o11sti111ció11 Políiica de los c~tados Unidos Mcxica11os. Comcnl:ida. tomo i. p:íµ 'l IO 
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tanto, los principios que aporta el Derecho lntemaeional, son derechos mínimos 
para el individuo. 

Es de esta forma como en México surge la necesidad de evolucionar en 
materia de libertad de culto, por lo que en el informe del entonces Presidente de 
la República Carlos Salinas de Gmiari, anunció la refonna constitucional en 
materia religiosa como parte de "una estrategia de modernización de la vida 
nacional" y, el 28 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, las reformas a los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución 
relativos a dichas materia. 

Por lo tanto, el ariículo 24 Constitucional, que corresponde su estudio al 
presente trnbi~jo, establece lo siguiente: 

"AR'liCUUJ 2-1. 'l'OIJO HOMBl?H /:',C.,' UH/V:' DI:' l'IWFJ:',1,'AR /,A 
( 'R/:'l:NCIA NHUGJOSA Ql IH MAS LH AGRADH Y PARA PRAC1'lCAR LAS 
Cl:'Uh'!v/ONIAS, IJHVOC/ONH,'i' O AC'lVS IJW. CUl.TO RHSl'HCT/VO, 
: .. ;//:'Ml'RH QUH NO CONSTITUYAN UN DHLJ'l'O U FAl.TA l'ENAIJOS l'OR 
l.A /./:'Y. 

/:'/. CONGRHSO NO PU/W/:' DICTAR U~J'HS OUH HSTAIJU:ZCAN O 
l'IW/-l/13AN RHL/Gf(ÍN ALGUNA. -

/.OS ACms RHUGf()S(),'i' /)/:' CUf,'l'() PlÍIJUCO SH CHLl:'HRARAN 
O/WINAl?IAMHNTH /:'N. LOS OUH J:Xl'NAUR/JJNARIAMHNH!' s1:· 
( 'J:'l./:·nul:N flll:'RA /)/:' ¡;·:·mJ.s SH SWHTARÁN A /.A /,/;')' 
R/:'Cil.AMJ:'/1/'lil/UA ". 

Es necesario remarcar que este precepto constitucional no solo contempla la 
libertad de culto de un individuo, sino que además, abre la posibilidad de que 
otro individuo se abstenga o rechace cualquier clase de culto religioso, así 
como de ser asistido por alguna confesión religiosa o fonna sacramental, sin 
que nquel sujeto sea acreedor n alguna coacción por tnl reclmzo. 

<)uizá este tipo de actitudes hagan que la sociedad, a su vez, no admita a los 
sujetos con estns o~jeciones, lo que traen como consecuencia una actitud nuís 
de intolerancia religiosa, olvidando así que nuestro derecho tenninn cuando 
comienza el derecho del otro. 
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4.2 ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS\' 
CULTO PÚBLICO. LOS ACTOS DE CULTO PÚBLICO. 

4.2. l Concepto. 

De la refonna constitucional que se dio en materia religiosa en 1992, surgió 
In Ley de Asocinciones Religiosas y Culto Pí1blico (LARCP), publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de ese mismo año, quedando de 
esta fomm rcglmncntado, todo lo relativo a la libertad de culto público, a las 
asociaciones religiosas y a los ministros de culto. 

En cuanto a la libertad de culto se refiere, en el Título Tercero llamado "De 
los actos religiosos de culto pí1blico'', se contempla no solo a los actos de esta 
naturaleza, sino que además se rcliere a las limitaciones que la ley concede a la 
libc1iad de culto en nuestro país, aunque es necesario remarcar que el problema 
que radica en la LARCP es que no define qué e~ 1m acto religioso de culto 
público, ya que en su m1ículo 21 dice: 

"Artículo 21. Los actos religiosos de culto público se celebrarán 
ordinariamente en los templos. Solamente podrán realizarse 
cxtrnordinariamente fuera de ellos en los ténninos de los dispuesto en esta ley y 
en los demás ordenamientos aplicables ... ". 

Este precepto no nos dice qué es un acto religiosos de culto público, sino que 
nuestro estudio nos envía a la doctrina, pues esta deficiencia de la ley conlleva 
a la libre inteqJretación del artículo 21; por lo tanto, el maestro Pietro Sanchís 
lo define como: ''el cm1iunto de actos y ceremonias con los que el hombre 
tributa homenaje al Ser Supremo o a personas o cosas tenidas por sagradas en 
una determinada religión". 1

·
17 

Sin embargo, el citado autor se refiere, más bien, al vocablo culto cuando dice 
que es un .. homenaje al Ser Supremo". 

, ,. Cil. por Raúl Go111;ilcz Shmnl. Derecho Eclcsi:istico l\lcsicano. p;ig. 279. 
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/\simis1110, para el 111aestro Ramón Sánchez Meda! tienen el carácter de actos 
de culto público "los que se realizan en un lugar abierto al aire libre o en un 
lugar cerrado al que tiene acceso el público en general". I·IM 

Empero, antes de que estos autores sacaran estas definiciones de acto de 
culto, ya se había elaborado un concepto por parte de nuestro máximo Tribunal 
después de la guerra Cristera, la cual se seiiala en la sentencia del 3 de octubre 
de 1929, fundamentada en lo siguiente: 

" ... según el Diccionario de la Real Academia Española la voz "público" 
significa 'perteneciente a todo el pueblo'. 'común del pueblo o ciudad', así 
pues un acto de culto público es aquel al que concurren o pueden concurrir, o 
en el que pat1icipan o puede pat1icipar personas de todas clases, sin distinción 
alguna. La doctrina jurídica atribuye al tér111ino 'público' igual connotación e 
idéntico significado que el lenguaje usual. Ahora bien, el propósito que inspiró 
el artículo 24 de la Constitución Federal vigente, fue el de reglamentar los actos 
de culto religioso de acuerdo con los principios consignados en la Ley del 14 
de diciembre de 1874, y el de prohibir que los actos religiosos se verificaran 
públicamente; es decir, a la vista de todos de donde se infiere que emplea el 
calilicativo 'público' con el 111is1110 sentido que Je asignan la interpretación 
gramatical y el uso cotidiano del lenguaje ... Un acto religioso celebrado dentro 
de una casa, aun cuando a él puedan concunir extraños al dueño de la misma, 
no tiene el carácter de 'público' si los asistentes necesitan el consentimiento y 
la autorización expresa del dueiio de la casa para concunir al acto''. 14'J 

En estos momentos de la historia del país, cuando recién tenninado el 
conflicto religioso, encontra111os en esta intervretación el concepto de acto de 
culto público, sin embargo, aunque la libertad de culto se contemplaba en la 
Constitución Mexicana, esta se encontraba restringida, pues a los fieles se les 
presentaba una situación complicada para llevar acabo sus actos religiosos de 
culto público. 

Ahora bien, en la época actual, la LARCP debe ser clara y precisa sobre un 
concepto que trate de Ja naturaleza de los actos de culto público, así como el 
carácter que estos pueden tener; es decir, ya sea ordinario o extraordinario, por 

'·"Ramón S:ínchez Meda!. La Nueva Legislación sobre Libcnnd Rcligios:1. p:íg. 25. 
1 ·1'' Se111:111ario Judici:1l de la Feder.icióu. Quinlll Époc:i. 101110 XXII. p.igs. XI 9 :1 XJO. Am¡x1ro de G:ircla José 
de Jesús A. 
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lo que los legisladores están obligados a trab¡~jar haciendo una definición 
concreta en la que se selialc lo siguiente: 

"Los actos de culto público son aquellos ritos, ceremonias o festividades que 
llevan a cabo las asociaciones religiosas, con el fin ele difundir la doctrina ele 
sus creencias, pudiendo ser de carácter ordinario o extraordinario, en los 
términos de esta ley y en los demús ordenamientos aplicables". 

"Los actos de culto público son ordinarios o extraordinarios. Los primeros 
son aquellos ritos, ceremonias o ICstividades que se realizan de manern 
reiterada en los lugares abiertos, destinados para su celebración; los segundos, 
son los ritos, ceremonins o festividades que se realizan fuera de los lugares en 
Jos que habitualmente se celebran ... 

4.2.2 Los actos de culto 1>úhlico y los medios masivos de comunicación. 

Atendiendo a la libertad de culto que consagra la Constitución Federal. el 
articulo 21 de la LARCP, en su segundo y tercer párrafos, contempla la 
transmisión de los actos religiosos de culto público a través de los medios de 
comunicación set1alando lo siguiente: 

.. A1iículo 21 ... 

Las asociaciones religiosas únicamente podrán, de manera extraordinaria, 
lrnnsmitir o difundir actos de culto religioso a través de medios masivos de 
comunicación no impresos, previa autorización de la Secretaria de 
Clobernación. En ningún caso, los actos religiosos podrán difundirse en los 
tiempos de radio y televisión destinados para el Estado. 

l·:n los casos mencionados al pámtfo anterior, los organizadores, 
patrocinadores, concesionarios o propietarios de los medios de comunicación, 
serún responsables solidariamente junto con la asociación religiosa ele que se 
trate, de cumplir con las disposiciones respecto de los actos de culto público 
con canicler exlrnordinario ...... 

Sin embargo, ante lo que sclialn este precepto surge la duda si se respctn la 
libc1ind de culto, o no resultare inconstitucional su contenido, pues en ninguna 
parte del artículo 24 constitucional se nombra el supuesto de la transmisión de 
los actos religiosos de culto público en los medios de comunicación masivos. 
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Este punto a conllevado a la discusión si se debe otorgar o no concesiones a 
las asociaciones religiosas de medios de comunicaeión no impresos. En el 
pasado Foro Internacional sobre Libertades Religiosas, celebrado en la Ciudad 
de México el pasndo 17 de octubre del 2002, en la que el Secretnrio de 
Gobernación, presentó la propuesta de una reforma a la LARCP en la que se 
trate el tema en cuestión, obviamente la asociación religiosa que nuís saldní 
beneficiada seria la Iglesia Católica. pues representa el índice más elevado de 
licles dentro del territorio mexicano, aún cuando el Secretario del Episcopado 
Mexicano haya dicho que: ··ta Iglesia Católica no está preparada para esos 
campos, ~'ª que su único interés es la evangelización y no busca espacios de 
poder". 1

'
0 

Sin embargo, en el supuesto de que efoctivamente se repartieran tales 
concesiones, ¿no se estaría violando la libertad de culto de otras asociaciones 
rdigiosas que no cuentan con un nt'nnero elevado de adeptos'? Esta pregunta 
deben de analizar cuidadosamente las autoridades administrativas y los 
legisladores, pues podría conllevar a una problemática mayor de intolerancia 
rcl igiosa en contra de aquellos grupos religiosos minoritarios, lo que 
representaría una repercusión gravísima a fa libertad de culto en México, la 
cual, aun no a superado problemas de intolerancia religiosa en este siglo XXI. 

1 
"'' H.c11ato Dú\'alos. ··Propone Gobernación permitir a i1t1toridadcs asisllr a actos religiosos·· L:i Jornadn 

(l\1é,icoD.F.l IXdcoctubrcdc 211112.p:i[!.1. 
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Después de haber hecho el análisis sobre la libertad de culto que consagra el 
artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, el 
papel lan importante que juega dentro de la sociedad mexicana, es necesario 
remarcar las limitaciones de tal materia. 

1° Así pues, nos encontramos con el primer límite que se le impone a la 
líbet1ad de culto en el régimen jurídico me.xicano que es la que contiene el 
propio m1iculo 24 constitucional, en el cual seiiala que la práctica de 
"ceremonias, devociones o actos del culto respectivo" es pe1111itido en tanto 
"no constituyan un delito o falta penados por la ley". 

No obstante que este articulo es claro al marcar este tipo de condiciones, en 
la LARCP no setiala en ningún capítulo cuáles son las posibles faltas o 
conduelas delictivas que ultcriormcnlc pueden cometerse; por lo tanto, es 
necesario que la ley de la materia sea más explícila en este sentido de manera 
que se debe de in..:luir un apartado en el que se especifique. 

No hablo de una Ley como la dictada por el presidente Calles en 1926, en la 
cual se prohibían las prácticas religiosas, sino que más bien el legislador se 
ocupe de incluir un listado sobre posibles conductas que se puedan tipificar 
como cielitos que afecten a las personas en su libertad de culto, ya sea en lo 
individual o en lo colectivo. 

2' El segundo límite que encontramos dentro de la libertad de culto es el que 
los aclos de culto público se celebrarán dentro de los templos; sin embargo, de 
manera excepcional, se celebrarán fuera ele los mismos, sujetándose a lo que 
establece la ley reglamentmia. 

En esta pai1e podemos ver que la legislación tuvo que cambiar para adaptarse 
a las costumbres de la sociedad, ya que el artículo 24 constitucional anterior a 
la reforma de 1992 decía que: "los actos de culto público se celebrarán dentro 
de los templos y bajo la vigilancia de la autoridad"; por lo tanto, al sqjetarse a 
lo que dispone la ley reglamentaria es que la asociación religiosa 
cmTcspondicnte debe dar conocimiento a las autoridades de Gobernación la 
realización de tales actos fuera de los lugares habituales como son los templos. 
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3º Otro límite que encontramos en el m1ículo 24, es aquel que prohibe que 
el Congreso establezca o prohiba religión alguna; por lo tanto, este límite 
rm1alece la libertad de culto como garantía individual. 

Cuando el artículo 130 constitucional, en relación con el 24, nos habla de 
que: 

"Articulo 130 ... 

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

Luego entonces, se establece el desconocimiento del juramento como fonna 
vinculatoria de efectos legales; es decir, poner a Dios como testigo. Además 
esto garantiza la libertad de culto, toda vez que existen personas que no creen 
en un Ser Supremo detenninado, a lo que no están obligados a jurar por él, de 
esta manera no se puede mezclar lo profano con lo religioso. 

4º Un límite que ha resultado una controversia es el de la OBJECIÓN DE 
CONCJENCJA, la cual consiste en una actitud de desobediencia hacia 
dctcnninada nonna jurídica aplicable, cuando el sujeto se ve obligado al 
desacato de la misma por motivos que le imponen sus convicciones personales, 
ya sean éstas religiosas, morales, filosóficas, humanitarias u otras. 151 

Podemos decir que la objeción de conciencia constituye una negativa, ay sea 
de un individuo o de una colectividad de observar una conducta, alegando 
motivos de conciencia, por lo general de carácter religioso. De manera que, el 
articulo 1 º de la LARCI' en su segundo párrafo prohibe la objeción de 
conciencia, al decir que: 

"'A11íc11lo 1 º ... 

Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de 
las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las 
responsabilidades y obligaciones prescritas por las leyes". 

1 
'

1 Oiccionario Jurídico Mc\ic:1110. 101110 11. p:'1g. 2<15X 
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Respecto a esta situación, esta conducta se ha presentado, principalmente, 
con los miembros de la asociación religiosa de los "Testigos de Jehová", ya 
que se abstienen de cumplir con los deberes cívicos como es de rendir honores 
a la Bandera, entonar el Himno Nacional y rechazan en lo absoluto la 
veneración del Escudo Nacional y el culto a los héroes de la Patria, situación 
que sucede principalmente con los alumnos <le enseiianza básica. 

Los Testigos de Jehová füeron fundados por Charles Tazel Rossel, en los 
Estados Unidos ele Norteamérica en 1870 y, en 1931 adoptaron dicha 
denominación. 

Asimismo, los fieles de esta doctrina rechazan el servicio militar y el voto, 
justificando el incumplimiento ele sus deberes cívicos por lo que seiiala el 
Antiguo Testamento, en el Libro del l~xodo (20, 5): "'No te harás escultura ni 
imagen alguna ... No te postrarás ante ellas ni les darás culto". 152 

De igual forma, el m1ículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales scfiala que: "en las instituciones de ensefianza elemental, 
media y superior (algo que no sucede en esto.> últimos casos) se rindan honores 
a la Bandera, al inicio y al fin de curso, así como todos los lunes di periodo 
lectivo''. 

Ante esta abstención de los estudiantes, con frecuencia, las autoridades de los 
plnntcles, cnstigan esas conductns con sanciones que van desde la suspensión o 
expulsión del alumno, hasta Ja negativa de inscripción a otro plantel o, en el 
peor de los casos, se llega al maltrato 11sico y psicológico. 

Asimismo, durante el periodo escolar de 2000-2001 las medidas 
sancionadoras se impusieron a 206 nitios de escuelas primarias y secundarias 
dd Distrito Federal y de las entidades de Chiapas, Estado de México, Hidalgo, 
Ciue1Tcro. Jalisco, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Tamaulipas, Oaxaca, 
Veracruz y Yucatán. 15

·' 

Esta ideología alcanza igualmente a Jos maestros que coinciden con las 
creencias de Jos Testigos de Jehová, pues tal conducta les afecta, aunque 
conforman un menor número que al de Jos alumnos, se han hecho acreedores a 

'': Ja,·icr l\lanine1. Torrón ... Los Testigos de Jeho\';í y los Honores n la 13andern en México ... Gaceta de la 
Comisión Nacional de Derechos l111111a11os (Mé,ico D.F.). 111io 111. abril de 201111. núm. 17. p:ig. 7. 
1

'
1 

Loe Cit 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



112 

sanciones, que comprenden desde la suspensión temporal del profesor; hasta el 
cese definitivo de sus funciones. 

En el aiio de 1994, el mliximo Tribunal afirmó que el cese de tin profesor 
Testigo de Jehová es justificado, ya que se trata del incumplimiento de sus 
obligaciones laborales. 15~ 

Respecto a los alumnos testigos de .lehov:í, una sentencia de 1990 dictada por 
un Tribunal Colegiado de Circuito, indica que: "no es posible conceder 
excepciones al cumplimiento de la ley por razones ele conciencia o de fo 
religiosa: asimismo, la sentencia afirma que la separación ele los alumnos 
'Testigos de Jehová' de la escuela, decretada por las autoridades educativas, no 
atenta contra la garantía de educación, consagrada en el artículo 3º 
constitucional, ni tampoco contra la garantía de audiencia contemplada en el 
14, ni está contra la libertad de culto'". 155 

Aiios más tarde, en 1996 se dictó sentencia a un caso reforcnte a dos 
hcmmnos que habían sido expulsados de una escuela primaria, y se les había 
asignado a un asesor para que pudieran continuar con sus estudios. 

El Tribunal Colegiado afinnó que: "la expulsión de la escuela, a pesar de ir 
acompaiiada de la asignación de un asesor de estudios, implicaba una 
interferencia en el derecho a la educación, ya que su actuación se había 
realiz:ido con un propósito claramente sancionador y, en consecuencia, se 
situaba a los fllumno5. ca una posición de desigualdad al privársclcs del acceso 
a la enseñanza impartida por el Estado''. 15

" 

En el Foro Internacional sobre Libertad Religiosa, organizado por la 
Secretaría de Gobernación, se presentó otra rcfomm a la LARECP en donde se 
contemplaría la objeción de conciencia: sin embargo, el presidente de la 
Comisión Nacional Evangélica de Dclcnsa dijo que: .. con ello se echa por la 
borda la separación Iglesia-Estado .... , las medidas referidas no significan la 
modernización cclcsiústica, sino el retorno a la condición del país a principios 
del siglo x1x··. 157 

'"Semanario Judicial de Ja Federación. Octava 1:poca. 101110 V. p:ig. 376. 
'"Semanario Judicial de la Federación. Octava J~poca. tomo V. Segunda Parte· l. p:ig. 211'J. 
''" Tribnnal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas. revisión admiuistratirn 
'VJ5/9(1. 
,,. Roherto D:\v:1los. ··Propone Gobernación permitir autoridades asistir a actos religiosos". La Jornada. p~g. 
1 
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Sin embargo, esta refonna a la ley de la materia, representaría una oposición 
grave a la ley y a sus instituciones, lo que significaría que el cumplimiento de la 
ley quedaría al arbitrio de los pm1iculares; además representaría una violación 
al artículo 130 en su inciso e) que dice: 

"Artículo 130 ... 

e) ... Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda 
religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del 
país o a sus instituciones, ni ahrraviar de cualquier fonna, los símbolos 
patrios ... ". 

Lo anterior, no obedece a una postura de intolerancia religiosa, sino que es 
inconcebible el hecho de que un grupo minoritario de fíeles de detenninada 
asociación religiosa, por sus convicciones no cumpla con lo que marcan las 
leyes mexicanas, sino que a capricho se pretende modificarlas, ya que su 
conducta representa una transgresión a la identidad Nacional, la cual sería el 
único elemento de nuestra raza a conservar ante este mundo globalizado en 
donde las potencias mundiales buscan sacar ventaja de los países en desarrollo. 

5º Otro límite que el gobierno de ultraderecha pretende eliminar de cualquier 
forma es el que establece el artículo 25 de la LARCP en su párrafo 4°, el cual 
sefiala que: 

"Artículo 25 ... 

Las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a 
ningún acto religioso de culto píiblico, ni a actividad que tenga motivos o 
propósitos similares. En los casos de prácticas diplomáticas, se limitarán al 
cumplimiento de la misión que tengan encomendada, en los ténninos de las 
disposiciones aplicables". 

De igual manera, esta cuestión es una de las posibles refonnas a la LARCP 
presentadas por el Secretario de Gobernación, al sefialar que se abrogaría esta 
limitante a funcionarios para asistir a actos religiosos, como lo sucedido con el 
presidente de la República Vicente Fox en la visita del Papa Juan Pablo 11 y la 
asistencia de éste en la ceremonia de canonización del indígena Juan Diego. 



11~ 

Sin embargo, esto traería como consecuencia la ruptura del princ1p10 de 
separación Estado-Iglesia por la que luchó Benito Juárez, además, no se 
respetaría la condición del Estado laico, no es cierto que esta sea "intocable", 
pues si bien es cierto, los servidores como personas tienen el derecho de 
ejercer su libertad de culto, no es correcto que abiertamente manifiesten sus 
creencias. Esta es una postura cien por ciento de intolerancia religiosa ante 
aquellos grupos religiosos minoritarios. 

Asimismo, los funcionarios de dicha dependencia se1ialaron en el Foro 
Internacional sobre Libertad Religiosa que los servidores pí1blicos podrán 
asistir a actos religiosos con un "canícter personal y no oficial", algo que 
resulta irrisorio e imposible, pues tales servidores no gozan no son 'dos 
personas distintas': es decir, por un ludo soy un funcionario y representante del 
pueblo y para el pueblo, y por el otro soy un 'devoto' que sigo con los 
lineamientos de Ja doctrina de mis creencias religiosas, asistiendo a los 
servicios litÍlrgicos. 

Tal parece que estas refonnas no solo representan actitudes de intolerancia 
religiosa, sino que además tienen el propósito de beneficiar sobre todo a Ja 
asociación religiosas más airnigada en el ten-itorio nacional, que es la católica, 
otorgándole todavía un poder absoluto a la misma, olvidándose así de resolver 
la problemática que conlleva a la falta de respeto hacia entidades religiosas 
minoritarias. 
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CONCLUSIONES. 

Hace diez atios de la refonna constitucional y de la creación de la legislación 
en materia religiosa; sin embargo, falla mucho que trabajar en la misma, aunque 
representó un avance considerable, faltan algunos aspectos que mejorar, por lo 
que es necesario remarcar que: 

!'RIMERO 

La LIBERTAD como derecho fundamental es un aspecto sine c¡ua 11011 para 
el individuo que persigue su felicidad, por lo que aquél busca los medios 
ideales para conseguir tal fin. Asimismo, esta libertad no es absoluta, sino que 
se enfrenta a limitaciones que la ley le impone, con el objeto de buscar un 
equilibrio en su conglomerado social; por lo tanto, la libe11ad del hombre se 
convierte en una garantía cuando el Estado se vio obligado a respetarla y a 
regularla. 

SE<;UN/JO 

Las Asociaciones Religiosas son personas jurídicas colectivas y a su vez, 
constituyen los medios idóneos para ejercer la LIBERTAD DE CULTO que 
consagra la Constitución Mexicana, en lo colectivo. Sin embargo, la LARCP 
debe ser cuidadosa con la regulación de estos entes colectivos, por lo que 
aquí se proponen algunas refonnas en que debe hacer más énfasis el 
legislador, 

a) De acuerdo con sus m1ículos 6º y 7° de la ley de la materia, los cuales se 
refieren a los requisitos para conseguir el registro constitutivo como 
asociaciones religiosas aquellas iglesias o agrupaciones religiosas que deseen 
hacerlo, el trámite administrativo que actualmente se sigue, es sumamente 
engorroso ante la Secretaria de Gobernación, por lo que debería simplificarse 
de la siguiente manera: 

1 ". Presentar la solicitud ante la autoridad correspondiente con la denominación 
de la iglesia o agrupación religiosa, la cual debe ser diferente a las otras 
asociaciones ante1iom1entc registradas. 

2". El nombre de los asociados y de los ministros de culto que deseen 
constituirse como asociación religiosa y, en el caso de que sean extranjeros, 
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deberán acreditar su legal estancia en el país, de confonnidad con la Ley 
General de Población. 

3". Domicilio legal de la iglesia o agrupación religiosa, dentro de la República 
Mexicana, así como acreditar que ha tenido un notorio arraigo en la población, 
por un tiempo mínimo de cinco arios. 

4". Estatutos de la Iglesia o agrupación religiosa, los cuales deberán contener: 
4 .1 Bases fundamentales de su doctrina, acreditando su observancia, práctica 

o instrucción de la misma; 
4.2 Objeto; 
4.3 Órganos de gobierno, sus integrantes, las facultades de los mismos, 

duración y remoción. 

5". Relación de los inmuebles destinados al culto público propiedad de la 
Nación, así como de aquellos inmuebles susceptibles de integrar el patrimonio 
de la asociación, de acuerdo al artículo séptimo transitorio de la LARCP y de 
las fracs. 1 y 11 del artículo 27 Constitucional. 

b) Una vez constituidas las iglesias o ag111paciones religiosas como 
ASOCIACIONES RELIGIOSAS , el artículo 8° de la LARCP señala el 
cumplimiento de ciertos "DEBERES", por lo que en una interpretación muy 
pm1icular de dicho precepto, deja al arbitrio de las partes el cumplimiento de 
la ley, más bien debería utilizarse el ténnino de "OBLIGACIONES'', 
teniendo que seiialar lo siguiente: 

"'/\11. 8º.- Las asociaciones religiosas constituidas confo1111c a la presente ley, 
cstún estrictamente obligadas a: 

l. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y 
respetar las instituciones del país, 

11. /\bstcnerse de fines de lucro prcponderantemente económicos". 

TERCERO 

Los té1111inos de CUJ:/'O, REUGJ(ÍN y CR/iHNCIA, aunque se encuentran 
relacionados, son distintos entre sí, ya que, como se mencionó en el inciso 
correspondiente, existe la posibilidad de que estos elementos no se den en un 
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solo momento, pues el individuo puede creer en la doctrina de una religión 
detenninada, pero no desea rendirle culto al Ser Supremo de aquélla. 

En este sentido, es tarea de la doctrina que se aclaren las dudas de estos 
ténninos, llevando a la pníctica análisis sobre los mismos, para que se tem1inen 
las confusiones de tales conceptualizaciones. 

CUARTO 

Cuando el individuo lleva a cabo distintos tipos de culto y éste los 
exterioriza, formando parte de su vida cotidiana, entrnn al campo del Derecho, 
por lo que al regular y limitar aquel aspecto objetivo de la LIBERTAD DE 
CULTO, surgiendo de estn manera una relación jurídica entre el Estado y el 
particular. 

La religión es sin duda el aspecto más importante para realizar el culto ; sin 
embargo, cuando se exteriorizan ambos aspectos, se abre la posibilidad de que 
stujan conflictos entre individuos que no compm1en las mismas creencias 
religiosas, repercutiendo así en la convivencia social de dete1111inados 
territorios. 

Ahora bien, la folla de interés por pm1e del gobierno federal para solucionar 
los conflictos de intolerancia religiosa, su folla de capacidad, su indiferencia y 
la forma en que tarda la autoridad aplicadorn de la LARCP para solucionar 
dicha problemática, parece ser que no está garantizado de manera correcta r.I 
derecho li111damental de la LIBERTAD DE CULTO. Sin embargo, una 
propuesta para la solm:ión a estos conflictos es que la autoridad competente, 
realice un an:ílisis, a través de i1wcstigacioncs de campo, sobre las costumbres 
culturales y religiosas de dctcnninadas etnias de la sociedad, en donde surgen 
aquéllos, comenzando por un estudio de cuál es el grupo que tiene mayor 
aceptación en la sociedad y su fmma de desenvolverse y de convivencia con las 
otras minorías. 

OU/NTO 

l':n la mayoría de los casos, los conflictos religiosos traen repercusiones 
!,!rH\"es a la sociedad, por lo que se requiere de una observ1ición estricta de la 
autoridad competente, donde las pm1es en conflicto asuman su responsabilidad 
y sus límites en su práctica religiosa para ejercer debidamente la garantía del 
m1ículo 24 Constitucional. Asimismo, surge la necesidad de que el Congreso 
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nprucbc u1m legislación serin sobre los derechos de los indígenas, donde se 
garantice de una fomm verdadera su convivencia cultural, haciendo hincapié en 
sus prácticas rcligiosns, con el objeto de evitar los conflictos de intolerancia 
religiosa. 

La LIBERTAD DE CULTO, es un derecho fünda111cntnl de gran i111portnncia 
en la historia del constitucionalismo mexicano, haciendo de esto una garantía, 
en la que el individuo ve nonnadn su actividad espiritual y, sobre todo, 
rcspetndn por el Estado, por lo que podemos concluir que la LIBERTAD DE 
CULTO , es: la potestnd que tiene todo individuo para realizar un conjunto de 
rituales a través de los cuales le da un rcconoci111icnto al Ser Supremo de 
dctenninada religión, que se encuentra garantizada por un Estado laico. 

S/~l'Tl.MO 

El artículo 21 de la LJ\RCP, consagra de manera definitiva la LIBERTAD 
DE CULTO; sin embargo, la ley de la materia no contempla en ninguna de sus 
partes, la deti11ición de actos de culto ¡mh/ico, así como los tipos que se dan 
del mismo; por lo tanto, aquí se propone una refonna a este precepto, en el cual 
se sciialc: 

"A rt. 21. - Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en 
los templos. Solamente podrán realizarse extrnordinaria111entc fuera de ellos, en 
los términos de lo dispuesto en esta l.::y y en los demás ordenamientos 
aplicnblcs. 

Los actos de culto público son aquellos ritos, ccre111onias o festividades que 
llevan a cabo las asociaciones religiosas, con el fin de difundir la doctrina de 
sus creencias religiosas pudiendo ser de carácter ordinario o extraordinario. 

!.os actos de culto público ordinario, son aquellos ritos, ceremonias o 
fL'stividadcs que se realizan, de manera reiterada, en Jos Jugares abiertos para 
ese fin: los actos de culto público extraordinario, son los ritos, ceremonias o 
f'estividndes que se celebran fuera de los lugnrcs en los que habitualmente se 
celebran". 

J\simismo, en el Foro Internacional sobre Libc11ades Religiosas se presentó 
una propuesta en la que en lugar de pedir autorización para la realización de un 
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acto religioso, sólo se daría "aviso" para su transmisión; sin embargo, lo que 
menciona la ley es que se debe apegar a una non11atividad para llevar a cabo 
tales actividades. 

OCTAVO 

En el mismo artículo 21, en su segundo pá1Tafo, hace alusión a los actos de 
culto público, que de manera exrraordinaria, las asociaciones religiosas pueden 
transmitir a través de los medios de comunicación no impresos, por lo que, 
desde mi par!icular punto de vista, dicho precepto lo considero inconstitucional, 
ya que el miículo 24 de la Cmia Magna no menciona en ninguno de sus 
p¡irrafos este tipo de actos de culto público extraordinarios, atendiendo esta 
omisión a la necesidad de una reforma constitucional a dicho precepto, 
quedando de la siguicn!c manera: 

"Alr/fCl!U J 2-1. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que 
míÍs le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. 

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

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los 
lemplos. Los que extraordinariamcn!e se celebren fuera de éstos, así como 
aquellos que se transmitan a través de los medios de comunicación no 
impresos, se sujctarún a la ley reglamentaria''. 

NOVENO 

l.os límites que impone el Régimen .Jurídico Mexicano a la LIBERTAD DE 
CULTO, sin duda son los coITeclos: en cuanto a las "ceremonias, devociones o 
actos del culto respectivo siempre que no constituyan un delito o falta penados 
por la ley··. que señala el miículo 24 Constitucional, la ley reglamentaria 
debería de incluir un apartado especial en el que sefüile una lista de posibles 
conductas que se encuadren como delictuosas, quedando de la siguiente 
manera: 

CAl'ÍTf //,(} lÍNICO 
I Je /as.fálla.1· o de/i/0.1· en cm11ra de la liher~lr.:;_1t~l!:.'~;.:c.!lJ..'ll~l1~0=-=---=:~-:;-·--, 
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Artículo''·.- Son considerados como delitos en contra de la libertad de culto: 

l. Los que se cometan en contra de la vida y de la integridad de los miembros 
de la asociación religiosa o de las personas ajenas a aquélla como: 
homicidio, abuso sexual, violación, etc. 

11. Los que se cometan en contra del patrimonio de los integrantes de la 
asociación religiosa, utilizando medios espirituales para tal fin, como el 
fraude, robo, cte. 

Las conductas mencionadas en las fracciones anteriores, se sujetarán a lo 
previsto en las leyes penales··. 

La limitación en la que las autoridades respectivas deberían de poner mils 
atención es aquélla que se refiere a la objeción de conciencia en las escuelas, 
principahncnte con los alumnos y prorcsores Testigos de .lehovil, si bien es 
cierto que la ley reglamentaria del artículo 24 prohibe la objeción de 
conciencia, la ley en la que marca las obligaciones que se deben cumplir de 
rendirle honores a los labaros patrios, no menciona en ninguna de sus parics 
esta cuestión, por lo que el artículo 15 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y 
el Himno Nacionales, en el que se debe hacer un hincapié: 

"Artículo 15. Las instituciones de enseiianza elemental están obligados a rendir 
honores a la Bandera nacional al inicio y al !in de curso, así como todos los 
lunes del periodo lectivo. 

l.a obligación sciialada en el párrafo anteiior, no admite ninguna excusa de 
objeción de conciencia, por lo que las autoridades educativas podrán imponer 
crnno sanciones: 

l. 1.a suspensión temporal del alumno o del profesor, según sea el caso. o 
11. La separación definitiva de la institución··. 

UNDl~CJMO 

La reforma a la LARCP que pretende presentar el Ejecutivo definitivamente 
quiere tc1111inar con el Estado laico, pues el presente gobierno encabezado por 
Vicente Fox ya que no sólo ha dado muestras de un ofensivo ,. l ' 
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clericalismo, sino que además, ha mostrado excesos confesionales, los cuales 
solo denotan que dichas propuestas no se encaminan a consolidar la libertad de 
culto, más bien, desean garantizar unn etapa anacrónica de la que México fue 
víctima durante casi cuatro siglos. 

Es tiempo de mirar ya no el futuro, sino el presente que vivamos, exijamos a 
los gobernantes, porque ellos quisieron el poder, Ja fortaleza de nuestras 
instituciones y defendamos a nuestro Estado laico con una mejor preparación 
pnra combatir Ja intolerancia religiosa y seamos respetuosos de nuestra 
LIBERTAD DE CULTO que nos otorga nuestro RÉGIMEN .JURÍDICO 
MEXICANO. 
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