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Resumen  

La presente investigación trata de un derecho fundamental de la persona, la cual es la 

libertad de conciencia y de religión, indicados derechos fundaméntales de primera ratio 

y forman parte de la estructura constitucional peruana, en específico se centra, al 

cuestionarse el porqué de mencionar a Dios en el preámbulo en la actual constitución, 

por razones que la misma garantiza tal derecho. 

Tal cual afirma el Doctor Sessarego, al afirmar que el preámbulo de una constitución 

tiene un propósito, en tal sentido, cuando se cuestiona la vigencia de este derecho, 

ubicar el contenido constitucional del derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

En cuanto a la justificación, si bien es cierto hay distintas formas de explicar, uno de 

ellos siendo el valor teórico que pretendo demostrar en esta investigación es, si este 

derecho a la libertad de conciencia y de religión, está siendo vulnerado al invocar a 

Dios en  el preámbulo de la Constitución Política; asimismo, saber si nuestra 

Constitución Política al  preferir una religión y estableciendo en el preámbulo 

contradice la vigencia. 

Dentro del marco teórico respecto a este derecho, se concluye que todo Estado 

democrático debe garantizar el respeto y el goce eficaz de este derecho, por tanto la 

preferencia a una religión establecido en el preámbulo de la constitución contradice al 

ejercicio eficaz del derecho  a la conciencia y de religión. 

Palabras clave: Libertad de conciencia y de religión, preámbulo, Constitución. 
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Abstract  

The present investigation deals with a fundamental right of which to freedom of 

conscience and religion, indicated rights are part of the Peruvian constitutional 

structure, specifically focuses, when questioning the reason for mentioning God in the 

preamble in the current constitution , for reasons that it guarantees such right. 

As Dr. Sessarego states, in stating that the preamble of a constitution has a purpose, in 

that sense, when the validity of this right is questioned, to locate the constitutional 

content of the right to freedom of conscience and religion. 

As for the justification, although it is true there are different ways of explaining the 

justification, one of them being the theoretical value that the research intends, this right 

to freedom of conscience and religion, therefore a constitution that prefers a religion 

and established in the preamble contradicts the validity. 

Within the theoretical framework regarding this right, it is concluded that every 

democratic State must guarantee the right, therefore the preference of establishing it 

in the preamble of being questioned, since it contradicts the right to conscience and 

religion. 

Keywords: Freedom of conscience and religion, preamble, Constitution. 
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Introducción 

partiendo desde el planteamiento del problema, lo que se cuestiona es la contradicción 

de lo expuesto en el preámbulo de la constitución vigente al establecer a Dios, a quien 

claramente se identifica en la religión católica (Cristianismo), ya que el preámbulo es 

una introducción especial de una norma, o pretende poner como base de tal forma, por 

tanto la misma garantiza tal derecho a la libertad de conciencia y de religión, como 

uno de los cuestionamientos básicos es responder la siguiente pregunta general ¿Cuál 

es el argumento jurídico para invocar a Dios en el preámbulo ante la igual vigencia del 

derecho a la libertad de conciencia y de religión?. Continuando con ello, el objetivo 

general que se tiene es determinar el argumento jurídico para invocar a Dios en el 

preámbulo ante la igual vigencia del derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

Ahora en el marco teórico, se tienen antecedentes que enfrentan las variables, por tal 

motivo entre los trabajos a nivel internacional, contamos con los de España, 

Venezuela, que trata y explica la importancia de este derecho y la obligación que tiene 

el Estado para con su protección, investigaciones a nivel nacional se tiene también. 

Ésas investigaciones coinciden en el sentido que el Estado tiene esa obligación de 

garantizar, defender. Continuando, en el aspecto doctrinario se tiene la participación 

de connotados juristas que hablan sobre la importancia de este derecho a la libertad de 

conciencia y de religión. En cuanto la hipótesis se afirma lo siguiente “No se muestra 

argumento jurídico para invocar a Dios en el preámbulo ante la igual vigencia del 

derecho a la libertad de conciencia y de religión.”. 

En el apartado de metodología de la investigación, la presente investigación se 

desarrolla en la ciudad de Huancavelica, en el periodo 2018, el tipo de investigación 

es científica, siendo exploratorio y descriptivo, se basan en material bibliográfico 

respecto a este derecho a la libertad de conciencia y de religión, teniendo como diseño 

de investigación no experimental exploratorio descriptivo, en cuanto a la población 

fueron magistrados y abogados conocedores de derechos fundamentales, al concluir 

con el cuestionario, se procede hacer el análisis de los datos con el sistema o paquete 

estadístico SPSS. 



xiv 

Teniendo como resultado, no hay argumento jurídico para invocar a Dios en el 

preámbulo de la actual Constitución de 1993, y una afectación del derecho a la libertad 

de conciencia y de religión. 

El Autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema.  

La libertad de religión es un derecho fundamental consagrado en (Constitución 

Política del Perú, 1993), en art. 2, numeral 3, la cual nos precisa que todos 

tenemos ese derecho: 

A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. 

No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de 

opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre 

que no ofenda la moral ni altere el orden público. 

Tal como se ha indicado la libertad como derecho fundamental en sus diversas 

maneras de manifestación, ahora en este caso en la elección de alguna religión o 

de conciencia la cual alude no necesariamente a lo que es la religión o preferencia 

alguna de la misma. 

Por lo tanto, es importante respetar la vigencia de este derecho en primer lugar 

por parte del Estado, la misma quien en principio nos la reconoce, en segundo 

lugar, tiene la obligación de que haya una correcta vigencia de estos derechos 
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fundamentales como es de la libertad de conciencia y de religión en cada uno de 

los individuos de la sociedad peruana. 

Ahora tal como se indica en el título del presente trabajo, es poder saber ¿Cuál 

es el argumento jurídico para invocar a Dios en el preámbulo ante la igual 

vigencia del derecho a la libertad de conciencia y de religión?, en nuestra actual 

Constitución Política del Perú de 1993. 

A lo largo de la historia evolutiva de las constituciones del Perú, se vio 

claramente que hubo mucha influencia de la religión católica, tanto así que se 

prohibía este derecho a la libertad de conciencia y de religión sometiendo al 

individuo respetar y profesar la religión católica, esto al parecer no se desterró 

del todo en la actual constitución, en razón a que se invoca a Dios, una segunda 

pregunta surge, quiero decir, ¿Aún existe influencia de la religión católica en 

la actual constitución?, si es afirmativa la respuesta, no se destierra aun esa 

dependencia de tal religión. 

Ante la antecedida pregunta cabría preguntarse un pregunta más, la cual es, ¿La 

religión católica importa a tal nivel de poder ser invocada en el Preámbulo 

en nuestra actual Constitución de 1993?, si tal fuera el caso nuevamente se 

estaría admitiendo que hay una mayor preponderancia de esta religión que 

influye en aspectos políticos. 

Para poder concluir con esta descripción del problema se terminaría el 

cuestionario, al responder la siguiente pregunta ¿Tiene vigencia el derecho a la 

Libertad de conciencia y de religión?, si en caso fuere afirmativa la respuesta, 

se debe de erradicar la invocación de Dios en el preámbulo de nuestra vigente 

Constitución a razón de que no se estaría respetando las diversas formas de 

libertad de conciencia y de religión como derecho ante esta infundada o carente 

de argumento jurídico o moral a Dios como uno de los factores a quien se le 

debería respeto, ya que se respeta las distintas libertades de conciencia y de 

religión. 
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Una pregunta adicional es ¿Cuál es el alcance o importancia del preámbulo 

de nuestra constitución?, para esta pregunta se cuenta con la afirmación del 

Doctor, Fernández Sessarego (2005), al indicarnos que “Se suele entender por la 

expresión preámbulo aquello que se introductorio o que precede a un 

determinado texto con la intención de fundamentarlo, de expresar su sentido y 

significación, de dejar constancia de su razón de ser” (p. 169). Nada más claro, 

por ello, la crítica de la invocación a Dios y la vigencia de este derecho a la 

libertad de conciencia y de religión. 

Son muchas las criticas que se le puede atribuir a la actual constitución, con los 

problemas mismo que los origino para su vigencia. 

¿Cuál es el contenido constitucional del derecho a la libertad de conciencia 

y de religión? 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

a) ¿Cuál es el argumento jurídico para invocar a Dios en el preámbulo 

ante la igual vigencia del derecho a la libertad de conciencia y de 

religión? 

1.2.2. Problema Específico  

a) ¿Aún existe influencia de la religión católica en la actual 

constitución? 

b) ¿La religión católica importa a tal nivel de poder ser invocada en el 

Preámbulo en nuestra actual Constitución de 1993? 

c) ¿Es vigente el derecho a la Libertad de conciencia y de religión? 

1.3. Objetivos: General y específico 

Nos explica Sampieri (2014), respecto a los objetivos: 
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En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, 

es decir, cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, 

contribuir a resolver un problema en especial; en tal caso, debe mencionarse 

cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a 

resolverlo. (pág. 37). 

1.3.1. Objetivo general 

a) Determinar el argumento jurídico para invocar a Dios en el 

preámbulo ante la igual vigencia del derecho a la libertad de 

conciencia y de religión. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar si aún existe influencia de la religión católica en la actual 

constitución. 

b) Demostrar si la religión católica importa a tal nivel de poder ser 

invocada en el Preámbulo en nuestra actual Constitución de 1993. 

c) Estimar la vigencia del derecho a la Libertad de conciencia y de 

religión.  

1.4. Justificación 

Con relación a la justificación indica Sampieri (2014) que “Además de los 

objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio 

mediante la exposición de sus razones (el para qué del estudio o por qué debe 

efectuarse).” (pág. 40). 

1.4.1. Conveniencia “Juridica” 

Cuando nos referimos a este derecho fundamental a la libertad de 

conciencia y de religión, consagrada en el art. 2, numeral 3 de nuestra 

vigente carta magna, no quiere decir que nadie puede obligar a profesar 

o alguna ideología o religión, en tal sentido, esto abarca también a la 

imposición por parte del Estado, en todo caso no estaría cumpliendo con 
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la protección en cuanto a su vigencia de este derecho consagrado, pero 

claro está, indicar el tipo de Estado al respecto, como los Islámicos que 

tienen otro modo de ver este derecho, tal vez, sea importante ver en este 

trabajo de investigación cuál es su importancia de este derecho 

fundamental, el de la libertad de conciencia y de religión, que es un 

aliciente importante para el desarrollo de la persona humana que tiene 

criticas al respecto, pero el empezar con la tolerancia y el respeto, es 

decir, no pasar de la libertad al libertinaje, que es otro tema complejo.  

En principio el presente trabajo busca una justificación jurídica en el 

sentido de que el Estado, es decir, el “Peruano” es quien debe de 

garantizar este derecho fundamental a la Libertad de Conciencia y de 

Religión. 

1.4.2. Relevancia social 

La sociedad es el cumulo de distintas tradiciones, religiones, como se 

podría decir el Perú no solo es de los peruanos, por tanto, la diversidad 

de costumbres si es que se quiere identificar de tal modo, siendo esto así, 

se prefiere evitar problemas, como la de discriminación, que pueden 

originarse justamente por la profesión de una conciencia o religión, o 

estas pueden surgir de la política o basarse en una política, 

indistintamente de cual fuere su origen ello no importa, pero si, esta 

ocasiona alguna incomodidad o como mejor se entiende, afecte el bien 

común, es decir no haya una tolerancia por las demás y genere violencia 

o malestar, le interesa al derecho. 

Por ello la importancia o trascendencia social es que se conozca este 

derecho importante que no es más indicar que es fundamental, no como 

un mero señalamiento de última iluminación de un doctrinario o 

legislador, simplemente lo es porque es nuestro, por el solo hecho de ser 

seres humanos con la necesidad de desarrollarnos y satisfacernos. Por 

ello la importancia de entender esto, el respetar a los demás por su 
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creencia y su religión, eso quiere decir que “nadie puede obligar a que se 

profese una idea o conciencia, religión, ¡nadie!”, se podría agregar solo 

esto, quiero decir, si nadie pode obligar o prohibirnos es porque nosotros 

como persona tenemos esa capacidad de discernir ello se traduce a la 

Filosofía “amor a la sabiduría”, si uno es feliz cuando entiende esto 

traducido al desarrollo, el sujeto no está obligado ni mucho menos 

restringido, es libre en su elección y si lo concibe necesario.  

1.4.3. Implicaciones practicas 

Al respecto se deben responder la siguiente pregunta “¿Ayudará a 

resolver algún problema real?” Sampieri (2014), la respuesta es “Sí”, en 

el siguiente sentido. 

Actualmente se ve idiosincrasia religiosa, en otras palabras ignorancia 

respecto al respeto del derecho fundamental a la libertad de conciencia, 

quiere decir, en un primer momento este derecho no fue reconocido como 

se vive ahora, es más, se podría afirmar categóricamente que se vive en 

una transición, es claro porque, se obliga a tener una religión, se bautiza 

a menores siendo estos aun no libres de decidir si así lo cree urgente 

una conciencia o religión, este es un claro ejemplo, este a criterio 

personal es un problema, y con relación al presente trabajo de 

investigación mucho más relevante ya que se habla de una ilegitima 

invocación de Dios en el preámbulo de la constitución justamente en 

la cual se le reconoce la libertad de consciencia y de religión, en pocas 

palabras quiere decir si cree necesario para su desarrollo como persona 

el optar una conciencia o religión. 

Con la invocación a Dios hacen tender que es un elemento importante en 

cuanto la constitución del propio Estado peruano, cosa que no lo fue y no 

lo es, solo hace falta retroceder y poder ver la literatura y las atrocidades 

que sucedieron, con la supuesta conquista siendo esta otro gran engaño, 

pues fue una invasión y masacre genocida en nombre a Dios y la religión 
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católica, pues por lo visto tampoco estos invasores no entendieron el 

mensaje de tal buen libro “biblia”, que a lo largo de la historia se 

manipulo en pocas palabras lo prostituyeron a su beneficio. 

1.4.4. Valor teórico 

Respecto a esta justificación, importa responder atinadamente la pregunta 

“¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de 

diversas variables o la relación entre ellas”, Sampieri (2014) pág. 40), 

claramente se comprenderá mucho mejor el derecho fundamental de la 

libertad de conciencia y de religión, en tanto a una plena vigencia sin 

intervenciones negativas directas o indirectas, porque siendo un derecho 

no material, quiero decir, visible sino ideal que de igual modo ayuda al 

individuo poder desarrollarse esa es su naturaleza humana, puesto que 

sin trato de responder la siguiente pregunta se respondería todo ¿De 

dónde nos originamos o  cual es nuestro origen?, la misma pregunta tratan 

de responder tanto el materialismo como el idealismo, son temas 

controvertidos de estudio, ¡eso! solo de estudio, sin llegar a conflictos. 

Contribuiría grandemente el identificar y precisa con mayor exactitud su 

contenido constitucional de este derecho fundamental. 

1.4.5. Factibilidad del estudio 

Se trata de factores como tiempo, recurso, responsable, materiales, etc., 

que con la ayuda y posibilidades de esta se lograra culminar 

satisfactoriamente el presente trabajo de investigación, al respecto debo 

afirmar que siendo una necesidad inaplazable, y siendo también una 

urgencia en razón al desarrollo profesional de mi persona, se cuenta con 

todo lo indicado, es decir, es Factible. 
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1.4.6. Alcances o delimitación 

Siendo el derecho un campo amplio dentro de las ciencias sociales, debo 

indicar que en cuanto sea su alcance me refiero la importancia del 

derecho fundamental a la libertad de conciencia y de religión el 

conocimiento y el respeto mutuo de todos los ciudadanos en otras 

palabras, se evite los conflictos. 

En cuanto su delimitación está comprendido en la exigencia jurídica por 

parte del Estado el de hacer eficaz este derecho tan importante en la 

sociedad peruana y conseguir la tolerancia.  

1.5. Limitaciones 

Siendo el derecho un campo amplio dentro de las ciencias sociales, debo 

indicar que una las limitaciones importantes en la investigación fue la 

población mayoritaria creyente en Dios y sobre todo en el Cristianismo, 

quienes ven la invocación en nuestra constitución como normal, sin 

embargo se ve vulnerado un derecho primario como el derecho a la vida 

la salud o el trabajo, en cuanto sea su alcance, me refiero a la importancia 

del derecho fundamental a la libertad de conciencia y de religión, el 

conocimiento y el respeto mutuo de todos los ciudadanos en otras 

palabras, se evite los conflictos. 

En cuanto su delimitación está comprendido en la exigencia jurídica por 

parte del Estado el de hacer eficaz este derecho tan importante en la 

sociedad peruana y conseguir la tolerancia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. A nivel internacional para obtener el Doctor en España. 

El tesista Oliveras Jané (2015), de la UNIVERSITAT ROVIRA I 

VIRGILI, DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC, TESIS DOCTORAL, 

su tesis de investigación: “EL OBJETO DE LA LIBERTAD 

RELIGIOSA EN EL ESTADO ACONFESIONAL”, llega a las 

siguientes conclusiones importantes: 

Primero: La tolerancia del Estado hacia el fenómeno religioso supone 

el 

primer paso hacia el reconocimiento de la libertad religiosa, que, para 

su garantía plena, precisa la separación Estado-Iglesia y la neutralidad 

del primero con el segundo. En consecuencia, la libertad religiosa se 

reconoce por primera vez en España en la Constitución española del 

1978, ya que el constitucionalismo histórico, con la excepción laicista de 

la Segunda República, se caracteriza por la confesionalidad católica del 

Estado. 
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Segunda: El derecho fundamental a la libertad religiosa ha de 

entenderse 

conforme a la forma de Estado constitucionalizada como Estado social 

y democrático de Derecho. Por eso, participa de la doble vertiente 

subjetiva y objetiva de esta categoría dogmática, y su carácter de 

derecho de autonomía, surgido en el contexto de un Estado liberal, debe 

complementarse con el enfoque democrático y social. 

Tercera: El derecho fundamental a la libertad religiosa ha de 

interpretarse también conforme a la configuración del Estado como 

políticamente descentralizado. Pese a la falta de previsión expresa de las 

Comunidades Autónomas como entes capaces de incidir en esta materia 

dentro de su ámbito territorial, se defiende actualmente la existencia de 

un Derecho eclesiástico autonómico que recoge la evolución producida 

en la libertad religiosa y las relaciones con las confesiones desde unos 

inicios centralizados y monistas a un desarrollo descentralizado y 

pluralista. 

Cuarta: La aconfesionalidad del Estado ya se deriva de la definición del 

Estado del artículo 1.1 CE y del principio de libertad religiosa; por tanto, 

la función del artículo 16.3 CE no es la de establecer la neutralidad 

estatal en materia religiosa, sino la de establecer el marco para el 

sistema de relaciones con las confesiones religiosas, y, entre ellas, la 

Iglesia Católica. 

Quinta: El artículo 16.1 de la Constitución española garantiza un objeto 

común de protección, la autonomía o capacidad de autodeterminación 

intelectual, que protege las convicciones profundas o compromisos 

fundamentales de las personas vinculadas con su identidad. Dentro de 

este objeto común, el constituyente ha garantizado dos libertades, la 

libertad ideológica y la libertad religiosa, a la que añadimos la libertad 

de conciencia; el criterio de distinción entre estas libertades es el de su 

objeto. 
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Sexta: La ausencia de definición del objeto de la libertad religiosa 

encubre 

una noción objetiva, basada en los parámetros de las religiones y 

confesiones tradicionales, que debería ser sustituida por un enfoque 

subjetivo, en el que lo decisivo para la libertad religiosa no fuera el 

contenido de las creencias, sino su significado de en la identidad de la 

persona. 

2.1.2. Investigación a nivel internacional para optar el grado de 

doctor en venezuela. 

El tesista Vargas Caña (2015), de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÒN A DISTANCIA FACULTAD DE DERECHO 

DEPARTAMENTO DE DERECHO POLITICO, su tesis de 

investigación: “LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD DE 

RELIGIÓN Y LIBERTAD 

DE CULTO EN VENEZUELA”, su Objetivo General: analizar el 

impacto de la libertad de conciencia, libertad de religión y libertad de 

culto en Venezuela durante el periodo 1811-2011, además de realizar una 

aproximación polisémica a las nociones conceptuales de tales libertades, 

determinar la inserción constitucional y legislativa en el ordenamiento 

jurídico venezolano de la libertad de conciencia, libertad de religión y 

libertad de culto; para posteriormente diseñar un modelo conceptual de 

tales libertades para el Derecho Venezolano.; Instrumento: Documental;  

llega a las siguientes conclusiones importantes: 

Primero: Debe indicarse que la polisemia nos ha ofrecido 

universalmente una interpretación de las libertades de conciencia religión 

y culto, que acerca a las diversas culturas que hacen vida en este planeta. 

Pero es menester precisar, que los términos libertad de religión, libertad 

de conciencia y libertad de culto, así como está expresado en este párrafo 

adquirieron relevancia en Europa y América a partir de los sucesos que 

devinieron en el nacimiento de las Constituciones de Estados Unidos de 
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América y Francia, para luego expandirse por fuerte influencia, en el 

resto de América y Europa. Y se hace énfasis en el hecho de que 

adquirieron relevancia y no nacimiento a partir de esas constituciones, 

porque ya en el siglo pasado al nacimiento de los textos fundamentales 

de esos países, se trataban jurídicamente los derechos a profesar 

religiones o practicar cultos con base a la conciencia de cada quien. 

Segunda: Ya en el caso Latinoamericano, a partir de los sucesos que 

devinieron en parte en el desmembramiento de las posesiones europeas 

en América Latina, se dan entonces las inserciones de los derechos para 

los pobladores de tales tierras y debe aclararse, de manera paulatina en 

algunos casos y bastante tardía en otros, de la inserción de las libertades 

de religión, conciencia y culto. Y la razón principal del tiempo en la 

inserción de tales libertades ha sido la poderosa influencia de la Iglesia 

Católica, en tratar de impedir en ese entonces la entrada en vigencia de 

las mismas, para que no obstaculizaren la monopolización religiosa de 

esos siglos. 

Tercera: En cuanto a las nociones conceptuales de las libertades objeto 

de esta investigación, las mismas han sido conceptualizadas a partir de la 

postura de los doctrinarios de tales libertades, de forma esencial. De los 

mismos, de manera general puede decirse que han tenido un 

acercamiento conceptual de las libertades de religión, conciencia y culto, 

vistas desde sus interpretaciones. Lo que sí ha sido innegable, son las 

estrechas relaciones del término libertad con otros valores tales como la 

igualdad y dignidad, las cuales también se relacionan con las libertades 

de religión, conciencia y culto. Esto da como conclusión, que tal relación 

posee un carácter imprescindible que denota la no existencia de estas 

libertades sin el valor de igualdad y de dignidad también, entre otros 

valores. 

Cuarta: En cuanto a la libertad de religión debe indicarse que tiene que 

haber en la doctrina y en las teorías un deslinde de la libertad religiosa 
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como tal, y los llamados derechos eclesiásticos ya que son conceptos 

distintos aunque tengan relación ya sea en su contenido o como 

elementos formadores de uno u otro. La libertad religiosa pudiera estar 

comprendida dentro de los derechos eclesiásticos como un elemento de 

invocación, y viceversa. 

2.1.3. Tesis de investigación a nivel internacional para optar el 

grado de Doctor en España. 

El tesista Rodríguez Rodríquez (2009), de la UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE MADRID, FACULTAD DE DERECHO, 

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO Y FIOSOFÍA 

JURÍDICA, DOCTORADO: DERECHOS FUNDAMENTALES, 

ÁREA: DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO, su tesis de 

investigación: LA LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO: “XVII 

AÑOS DE VIGENCIA DE LA LEY DE ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO”, su Objetivo General: a) 

Conocer/saber el desarrollo de la libertad religiosa en México. b) 

Conocer/saber el desarrollo del Derecho Eclesiástico en México. c) 

Conocer/saber el pasado jurídico del fenómeno religioso en México. d) 

Conocer/saber la legislación de los instrumentos internacionales en lo 

relativo al Derecho Fundamental de Libertad Religiosa y hacer un 

comparativo con las leyes internas. e) Conocer la diversidad religiosa en 

México, es decir, las preferencias religiosas. f) Conocer la nueva figura 

jurídica de Asociación Religiosa; Instrumento: Documental 

“Legal/Jurisprudencia”; llega a las siguientes conclusiones importantes: 

Primera: PRIMERA. En México, desde la colonia, el proceso de 

independencia y en sus primeras constituciones se han establecido 

prerrogativas jurídicas hacia la religión católica (única en su género), 

estableciéndose un Estado confesional. Consecuencia de ello: la 

intolerancia religiosa en el país, con visos de libertad de creencias sólo 

en tiempos del presidente Juárez a través de las Leyes de Reforma. No es 
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sino hasta la Constitución social de 1917 donde se plasma con precisión 

que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le 

agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos del culto. 

Segunda: TERCERA. En México siempre se han dictado normas, reglas, 

medidas y criterios sobre la cuestión religiosa dada la importancia que 

reviste el fenómeno religioso en el país. El quehacer de la Iglesia siempre 

ha sido importante en la sociedad pues así lo determina la historia. Sin 

embargo, y de acuerdo a como hemos conceptualizado, el Derecho 

Eclesiástico Mexicano, es decir, el conjunto de normas que regulan el 

factor religioso desde la perspectiva de la libertad religiosa y como un 

hecho de creencias diversas que debe ser atendidas y reguladas por el 

Estado, se podría decir que nace a partir de las reformas constitucionales 

en materia religiosa de 1992. Aquí se comparte el punto de vista de 

quienes sostienen que la libertad religiosa es el núcleo del Derecho 

Eclesiástico y que no se puede hablar de ella donde las normas limiten, 

impidan y violenten tal derecho fundamental. 

Tercera: CUARTA. Las reformas constitucionales de 1992 en los 

artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 en materia de libertad religiosa, terminaron 

con la diferencia histórica entre el Estado y las Iglesias, actualizaron el 

régimen jurídico interno e intentaron su consonancia con el derecho 

internacional. De igual modo, constituyen también un hecho de 

dimensión histórica en materia de libertad religiosa, rescatando el espíritu 

liberal juarista y, además, crean una nueva figura jurídica denominada 

Asociación Religiosa. 

Cuarta: QUINTA. No hay duda de que la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público es un gran avance para explicitar las nuevas 

relaciones jurídicas entre el Estado y las Asociaciones Religiosas, 

partiendo del principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias. 

Dicha Ley garantiza que el Estado no profese religión alguna y que el 

individuo adopte y practique la que más le agrade en forma individual o 
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colectiva, además de plasmar la no discriminación por causas de 

creencias religiosas y establecer con precisión el Estado laico. Sin 

embargo, no es suficiente. 

Quinta: DÉCIMA PRIMERA. Se reitera que las reformas 

constitucionales en materia de libertad religiosa son un paso importante 

para establecer las nuevas relaciones entre el Estado Mexicano y las 

confesiones religiosas y, desde luego, terminar con la simulación. No 

obstante, lo anterior, durante la investigación ha quedado claro de que en 

México existe intolerancia religiosa, sobre todo en el sureste mexicano, 

donde se llega a los extremos que han quedado asentados. Mientras no se 

tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la incipiente 

normatividad en esta materia y mientras no se configuren sin vacilaciones 

tales derechos, no se podrá avanzar hacia el respeto a la libertad religiosa 

como derecho fundamental, es decir, hacer factible con medidas prácticas 

todo aquello que tenga que ver con el desarrollo del principio de libertad 

de creencias religiosas. 

2.1.4. Investigación a nivel nacional para optar el grado de 

Magister. 

La tesista, Bellanas Loayza (2013) de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERU, ESCUELA DE POSTGRADO MAESTRÍA 

EN DERECHO CONSTITUCIONAL, su tesis de investigación: "LA 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EL PERÚ. ¿DERECHO 

AUTÓNOMO O MANIFESTACIÓN DE LAS LIBERTADES DE 

CONCIENCIA Y RELIGIÓN?", su Objetivo General: el análisis de los 

conceptos antes referidos, así como la evaluación de si las sentencias del 

Tribunal Constitucional en las que desarrolla la objeción de conciencia, 

adscriben dicha institución a la libertad de conciencia, a la libertad 

religiosa o la configuran como un derecho autónomo, en virtud del 

artículo 3 de nuestra Constitución; Instrumento: Documental 

“Jurisprudencia”; llega a las siguientes conclusiones importantes: 
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Primero: 1. Los conceptos de persona, Derecho y moral mantienen una 

relación fundamental en el Estado Constitucional de Derecho, donde la 

Constitución, como norma jurídica y fundamental tiene un fuerte 

contenido material que es el conjunto de valores o principios que 

conforman los derechos de la persona. 

Segundo: 2. El Derecho existe pero debe ser concretizado 

permanentemente. Es una realidad dinámica porque la justicia, más allá 

de una acción, es un valor, por ello podemos decir que existe siempre en 

potencia pero no necesariamente en acto. En tal sentido, el Derecho no 

es solo una res, es decir una cosa justa, sino un opus, una obra que se 

ajusta a una medida que es la dignidad de la persona, la libertad y la 

igualdad. 

Tercero: 4. Entendemos los derechos fundamentales como aquellos que 

corresponden en virtud de la naturaleza de la persona humana y le son 

inherentes por ser tales, más allá que dichos derechos se encuentren 

recogidos a nivel constitucional o hayan sido reconocidos a nivel 

internacional como derechos humanos. Se trata de exigencias morales 

positivizadas que se condicen con la naturaleza humana y con los fines 

perfectivos de la persona y, en el caso peruano, son también 

constitucionales, por los mecanismos de protección que se les ha 

otorgado. 

Cuarta: 9. Funcionalmente, en la conciencia radica una serie de actos 

denominados juicios, que implican un discernimiento, una ponderación 

de valores, creencias, intereses, necesidades y ese juicio se forma en 

libertad, pues solo así la persona puede ser responsable. Así, la objeción 

de conciencia no será solo la conducta exteriorizada sino el juicio que la 

persona haya hecho, de manera tal que el Estado deba exonerarle de una 

determinada conducta legal para garantizarle esa dimensión interior y con 

ello su despliegue y autodeterminación 
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2.1.5. Investigación a nivel internacional para optar el titulo de 

abogado en chile. 

El tesista Serrano Zapata (2017), de la UNIVERSIDAD DE CHILE, 

FACULTAD DE DERECHO, DEPARTAMENTO DE DERECHO 

INTERNACIONAL, su tesis de investigación: “LA LIBERTAD DE 

CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN Y SU REGULACIÓN EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”; 

Instrumento: Documental “Jurisprudencia”; llega a las siguientes 

conclusiones importantes: 

Primero: Aun así, pueden identificarse diferencias de criterios 

importantes, como la existente respecto al concepto de “ley” para efectos 

de establecer limitaciones o restricciones a la libertad de manifestar la 

propia religión o creencias. Así pues, mientras que el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos ha sostenido un concepto material de “ley”, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus opiniones 

consultivas, ha establecido un concepto “formal”, siendo así más estricta 

que su símil europea. El criterio de la Corte Interamericana parece ser el 

más adecuado en el contexto latinoamericano por dos motivos. Primero, 

porque la Corte tiene un deber positivo de promover el establecimiento 

de la democracia en la región. Segundo, y relacionado con lo anterior, 

porque el contexto latinoamericano ha Estado históricamente marcado 

por gobiernos dictatoriales que han violado los Derechos Humanos, por 

lo que un criterio más restrictivo del concepto se hace 

apropiado. 

2.1.6. Investigación a nivel internacional para optar el título de 

abogado en Colombia. 

 La tesista Nieto Martínez (2005), de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA, FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, su tesis de 

investigación: “EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE 
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CULTOS EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA”, su Objetivo 

General: Determinar los límites de los territorios misionarios, de manera 

de excluir de ellos aquellas regiones que hayan entrado al régimen 

político ordinario constitucional del país o se encuentre en Estado de 

importante desarrollo religioso y cultural; Instrumento: Documental 

“Jurisprudencia”; llega a las siguientes conclusiones importantes: 

Primero: La libertad religiosa y de cultos es un derecho humano que 

cuenta con una amplia regulación en el derecho internacional y regional 

de los derechos humanos así como en el derecho internacional 

humanitario, hecho que devela la gran importancia que en tales 

instrumentos y que en general en el ámbito internacional se le ha 

otorgado, lo que permite ubicarle como uno de los derechos más 

substanciales del ser humano, que no se limita al ámbito cúltico y cuyas 

manifestaciones se extienden a diversas actividades que también 

encuentran protección, y que por hallarse inmersas en tales instrumentos 

jurídicos, en virtud de lo establecido en nuestra propia Carta Política, 

hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano y su contenido es de 

obligatorio cumplimiento para el Estado, no pudiendo sustraerse, sin la 

responsabilidad consecuente, al cumplimiento de tales disposiciones, las 

que constituyen a su vez un referente legítimo para los titulares de este 

derecho, que en consecuencia encuentran una instancia adicional de 

protección al mismo. 

Segunda: Si a lo anterior, se agregan las dificultades prácticas, las 

limitaciones que en la cotidianidad funcionarios del nivel ejecutivo, 

principalmente, están interponiendo al ejercicio del derecho en comento, 

de acuerdo a las apreciaciones de algunos de los líderes de las iglesias y 

confesiones religiosas consultadas, es lógico concluir que la libertad 

religiosa en nuestro país se halla notablemente restringida, la eficacia de 

la misma se encuentra en entre dicho, las posibilidades reales de hacer 

efectivo su contenido y alcance son muy remotas, entonces, pese a la gran 
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normatividad presente, el resultado es negativo, lo que no resulta 

coherente con el cambio constitucional que en la materia tuvo lugar. Si 

en la actualidad, sin fundamento, se está restringiendo el reconocimiento 

de personerías jurídicas especiales a las diferentes entidades religiosas, y 

sólo se ha celebrado un convenio con tan sólo doce entidades cristianas 

no católicas, y pese al notable crecimiento de las mismas en nuestro país, 

la restricción al ejercicio de este derecho se hace aún más latente. 

2.1.7. A nivel local 

No se encontró, antecedentes a nivel local. 

2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación. 

Nos explica Escobar Marín (2006) que “A lo largo de la historia se ha valorado 

la importancia del hecho religioso de muy diversas maneras. Algunos lo han 

circunscrito al pasado, como un elemento que en otro tiempo ejerció un papel 

relevante en el acontecer histórico.” (p. 15), de cierta manera la religión a lo largo 

de la historia del ser humano se tiene un consideración distinta, para algunos bien 

y para otros no, por ello, en su dura evolución de la misma se dio a conocer el 

lado oscuro de la religión, o el lado agradable de la misma, pero es un hecho que 

al derecho ello le importa y tiene que ser regulado tanto como un derecho 

fundamental y necesidad de muchos quienes la practican. 

También no explica que “Históricamente se ha tenido el elemento del factor 

religioso como elemento diferenciador.” (Rodríguez Rodríquez, 2009, p. 25), 

pues es claro que la religión Católica es la que distinguió mucho.  

Continuando la concepción que se tenía respecto a la religión nos explica que:  

Para Rodríguez Rodríquez (2009), para demostrar que la «religión» es 

más que un acto de fe enumera los elementos básicos que componen lo 

que se denomina como religión: «ideario, sistema moral, culto y 

observancia». De aquí se deduce que el culto como una forma de 

expresión no sea más que una manifestación de la libertad religiosa, por 

tanto, sin autonomía propia. Probablemente se ha llegado a cierta 
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confusión debido a que en distintos momentos históricos se ha 

denominado la libertad religiosa como libertad de cultos. (pp. 28-29) 

De cierta forma no se entendía el termino de religión anteriormente como la 

tenemos o entendemos hoy, es más se prestaba a insinuaciones obscuras, que a 

lo largo del tiempo se demostraron ciertas. 

Pero se tiene otra perspectiva según la definición que indica: 

El profesor Rodríguez Rodríquez (2009),  alude al argumento 

histórico para hacer ver cómo una libertad y otra han ido íntimamente 

ligadas en su evolución y concluye que «no se puede separar libertad 

ideológica y libertad religiosa». Serían dos caras de una única 

moneda. La libertad de conciencia se concibe, como libertad básica 

desde un punto de vista subjetivo. La libertad ideológica y su 

subespecie por razón de contenido, la libertad religiosa, desde un 

punto de vista objetivo. (p. 31) 

No da una distinción entre lo que es religión e ideología, tal como lo indica, no 

hay una distinción, se podría asumir que entre definir la ideología y religión, nos 

indica que anteriormente el que un sujeto asuma una ideología se asocia a la 

religión por ello no se definía. 

Ahora pasamos a punto de inicio del estudio de la religión, entendida en el 

derecho en decir: 

Para, Rodríguez Rodríquez, 2009, Como segunda coordenada está la 

comprensión del objeto desde el punto de vista histórico: historia del 

ordenamiento en sí, e historia de su estudio académico en un ámbito 

cultural determinado. Buscando detectar qué elemento o elementos de 

una relación jurídica han dado origen a esta rama del derecho y han 

contribuido a su configuración actual en nuestro concreto contexto 

jurídico. En opinión de este autor el Derecho Eclesiástico surge 

históricamente en relación a la necesidad de que el Estado adopte una 

actitud determinada ante el fenómeno religioso. (p. 32) 

Le importa al Estado regular estos hechos que de alguna manera es una forma de 

manifestación del ser humano, entendiendo que le permite su desarrollo, por tal 

motivo el proteger sus intereses es ello por parte del Estado, en tanto las normas 

y el regular empleando el derecho y entendiendo que la libertad como un derecho 

fundamental como una forma de manifestación que le permite desarrollarse al 



 

35 

individuo, en este caso en el aspecto espiritual, el Estado debe garantizar aquello 

y no imponerlo como se vio a lo largo de la historia, de alguna manera también 

hay cierta influencia de lo que se ve en el derecho “eclesiástico”, basada en el 

derecho natural que ya en estos tiempos se debe distinguir de la religión. 

2.3. Bases conceptuales 

2.3.1. Con relación a los preámbulos: 

Indica Fernández Sessarego (2005), en cuanto nos explica la importancia 

y el alcance de los preámbulos, haciendo una comparación con la 

constitución de 1979 y la actual la misma que critica radicalmente 

justamente por su pasado, en tan sentido explica que: 

En este último parágrafo del preámbulo propuesto por la 

Comisión, al igual que los parágrafos sexto y séptimo de la 

Constitución de 1979, se alude a la continuidad histórica del país 

y se evocan los momentos cumbres de nuestra existencia como 

nación a través del tiempo. Es decir, se hace patente, a través de 

la historia, la identidad del Perú. Es, a partir de esta identidad, que 

estamos obligados a construir un futuro digno de nuestro pasado 

histórico. (p. 184). 

2.3.2. Marco Filosófico. 

No da una definición de lo que es la libertad física y diferencia de lo que 

es la moral, es decir: 

“hacer lo que se quiera” en cuanto se tiene el poder de 

determinarse a sí mismo, es lo que corresponde a la libertad 

psicológicamente considerada. La única manera de afirmar la 

equivalencia entre el orden físico-psicológico y el moral es 

prescindir de toda norma trascendente, convirtiendo a la libertad 

humana en un referente moral autónomo. (p. 247) 

La autonomía del ser humano en cuanto su objetivo es desarrollarse 

espiritualmente, diferencia más que precisa. 
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Aparte de ello trata de explicar lo complejo que puede ser el desarrollar 

la religión y la moral, como dos diferentes áreas del estudio que tienen 

claramente una relación, es por ello que nos indica que: 

El escepticismo, en el sentido de incapacidad de la razón para 

conocer las verdades de orden metafísico, moral o religioso, es 

señalado expresamente por Romilly, como necesario para fundar 

la libertad religiosa. Podemos hablar, si se quiere, de un 

escepticismo relativo, en cuanto se acepta que el ser humano 

puede alcanzar unas cuantas verdades comunes; sin embargo, más 

allá de ellas, no se puede tener certeza objetiva de nada. y aún 

aquellas verdades comunes son tan genéricas, que poco sirven 

para hilvanar los acuerdos humanos en materias especulativas o 

morales. Es este escepticismo relativo el que legitima éticamente 

la tolerancia como virtud transversal primaria en el campo de la 

Filosofía, la religión y la moral. (p. 260). 

Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por el hecho del 

pluralismo razonable. Ello significa que en la misma sociedad conviven 

personas que practican religiones diferentes, que sustentan distintas 

doctrinas comprehensivas e ideologías que se contraponen en sus puntos 

de partida. Ante este hecho del pluralismo razonable, Rawls pretende 

responder desde la filosofía política la siguiente pregunta: ¿cómo es 

posible la existencia duradera de una sociedad justa y estable formada 

por ciudadanos libres e iguales que no dejan de estar profundamente 

divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables?, es 

claro la contradicción al respecto, lo que debe importar en tal sentido es 

la tolerancia, en otras palabras la importancia y respeto de la libertad de 

conciencia y de religión. 

En cuanto su trascendencia se debe entender que “Ningún juez analizará, 

por ejemplo, cuán alta es la probabilidad de que Dios haya descansado el 

séptimo día.” Papayannis (2008) pág. 233, Pero, nuevamente, éste no es 

un problema del modelo que se ha defendido sino de nuestra práctica 

social que tiende a ver en las religiones mayoritarias un reclamo serio 

indiscutiblemente y no tan serio en otro tipo de creencias como la 

Filosofía kantiana o los extraterrestres. 
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2.3.3. El iusnaturalismo y el derecho fundamental a la libertad de 

conciencia y de religión. 

Entienden los siguientes doctrinarios que el iusnaturalismo es: 

“Caracteriza a las posiciones iusnaturalistas el aserto de que el 

derecho vale y, consecuentemente, obliga, no porque lo haya 

creado un legislador humano o tenga su origen en cualquiera de 

las fuentes formales, sino por la bondad o justicia intrínsecas de 

su contenido”. García Máynez Eduardo (1998), pp. 111-112. 

“Dentro de la óptica de las concepciones iusnaturalistas, los 

derechos humanos son por sí mismos realidades propiamente 

jurídicas, en cuanto exigencias, facultades o poderes que son 

naturalmente inherentes a los seres humanos y que, en 

consecuencia, tienen una existencia previa a la organización 

jurídico-política de la sociedad; son realidades jurídico 

naturales”. Ollero (1999), p. 631. 

Así, “el derecho natural no es el mero sentimiento de justicia ni 

un código ideal de normas, sino el conjunto de criterios y 

principios racionales -supremos, evidentes, universales-, que 

presiden y rigen la organización verdaderamente humana de la 

vida social, que asigna al derecho su finalidad necesaria de 

acuerdo con las exigencias ontológicas del hombre, y establece 

las bases de selección de las reglas e instituciones técnicas 

adecuadas para realizar esta finalidad en un medio social histórico 

(...)”. Preciado Hernández (1984), p. 235. 

2.3.4. Marco Doctrinario nacional. 

2.3.4.1. La libertad de concienca y de religión:  

Desde un punto de vista doctrinal, el término que escogen algunos 

autores para referirse a los grupos que manifiestan la libertad de 

conciencia en su vertiente religiosa, porque comprende la 

diversidad de entes que surgen con motivo del ejercicio de esta 

libertad. 

Haciendo una comparación en cuanto a las doctrinas francesa, que 

la alemana, que parte significativa de la italiana, responden que la 



 

38 

libertad religiosa es una especie de la libertad de conciencia al 

cuestionarse sobre la relación lógica entre ambas libertades. 

En expresión, “la libertad religiosa debe contemplarse como una 

subcategoría de la libertad de conciencia, y aclaran que “la idea 

no es afirmar que las creencias religiosas no se diferencien en 

nada, desde un punto de vista semántico, de las convicciones de 

conciencia seculares, sino sostener que pertenecen a la misma 

categoría normativa” en tal razón, para el que “una comunidad 

laica tolerante debe en consecuencia encontrar una justificación 

de la libertad religiosa en un principio de libertad más 

fundamental; un principio de libertad capaz de generar un 

concepto más generoso de las esferas del valor en el seno de las 

cuales los individuos son libres de elegir por sí mismos”. 

En todo caso, el Tribunal Constitucional ha sido claro y 

contundente. Sin dejar resquicio para la duda, afirma que “la 

libertad ideológica, en el contexto democrático gobernado por el 

principio pluralista que está basado en la tolerancia y el respeto a 

la discrepancia y a la diferencia, es comprensiva de todas las 

cuestiones que suscita la vida personal y social, que no pueden 

dejarse reducidas a las convicciones que se tengan respecto al 

fenómeno religioso y ultimo del ser humano y así lo manifiesta 

bien el texto constitucional al diferenciar como manifestaciones 

del derecho la ‘libertad ideológica, religiosa y dc culto’ y la 

‘ideología, religión o creencias’” Es decir, diferencia entre el 

derecho de libertad ideológica (un único derecho) y los 

contenidos del ejercicio de esa libertad (religiosos, el seculares y 

no circunscritos al último destine de la vida humana), pero no 

entre ideología y religión desde el punto de vista de su protección. 

2.3.4.2. Valor de la religión 
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De acuerdo con (Loewe), quien nos explica la importancia de la 

religión, quien da respuesta a la pregunta ¿Por qué libertad 

religiosa?: 

Las respuestas más conocidas e históricamente 

relevantes son funcionalistas. Una de ellas afirma que 

posibilitar la autonomía de los individuos en sus 

convicciones profundas y en las prácticas relacionadas 

tiene consecuencias sociales estabilizadoras que 

permiten el funcionamiento de sociedades con 

heterogeneidad religiosa. Ciertamente su aporte a la 

coexistencia pacífica explica el reconocimiento histórico 

del derecho correspondiente, y continúa siendo de vital 

importancia. (p. 193) 

Es indicar a la tolerancia de cierto modo en cuanto la libertad, el 

respeto de todas las manifestaciones religiosas como la de 

conciencia, ya que indica que permite la convivencia de las demás 

sociedades que también tienen una perspectiva distinta lo que 

indica que las constituciones de distintos países deben 

comprender la importancia de este derecho. 

Ahora explicando ese concepto importante de la autonomía indica 

que: 

El valor de la autonomía individual, que autores tan 

disímiles como Kant y Mill sitúan en el centro de sus 

doctrinas morales y políticas, estaría en la base de la 

preocupación por la libertad individual. No es difícil 

percibir cómo la importancia tradicional de los derechos 

civiles y las libertades individuales se pueden retrotraer 

al valor de la autonomía. Si somos autores de nuestra 

vida en el sentido crítico de la autonomía, deberíamos 

disponer de los recursos y libertades necesarios para 

vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestras creencias 

acerca de lo que es valioso sin ser penalizados por 

prácticas (religiosas, sexuales, etc.) poco ortodoxas. Y ya 

que se requiere de ciertas condiciones para un examen 

inteligente de la propia vida, la educación, la libertad de 

expresión y de prensa, así como la artística, entre otras, 

deben ser protegidas mediante derechos. (Loewe, pp. 

192-200) 
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Describiendo tal concepto de autonomía de la persona tiene 

estrecha relación con el derecho a la libertad que se traducen en 

el libre desarrollo de la persona, es decir el propio individuo 

decide qué opinión o conciencia es más religión puede adoptar sin 

una obligación o imposición, eso se debe de entender como una 

obligación por parte de los Estados o sociedades democráticas, en 

nuestro caso es una comparativa en la que el preámbulo señale a 

Dios como un elemento importante en la constitución del Estado 

cosa que no tiene justificación, señalando la religión católica 

como algo que se debe a la sociedad es decir hacer una referencia 

obligatoria en una norma fundamental, cosa que no tiene 

justificación alguna. 

Por ello concluye que: 

Los diversos valores a la base del liberalismo permiten 

articular respuestas variadas a los temas relativos a la 

libertad religiosa. Pero hay respuestas que se oponen a 

estos valores. En este texto he mostrado que es 

inadmisible privilegiar una o algunas religiones o la 

conciencia religiosa por sobre la secular. El liberalismo 

exige neutralidad hacia la religión. Así, las razones 

religiosas a favor o en contra de políticas públicas no son 

admisibles. Éstas violan el respeto debido a los 

individuos y la imparcialidad. Por otro lado, si una regla 

neutral carga excesivamente la conciencia secular o 

religiosa de algunos, puede haber, en determinadas 

circunstancias, buenas razones para establecer 

excepciones. (Loewe, p. 199) 

En el anterior párrafo podemos notar dos conceptos importantes 

es decir de “privilegiar” y el “liberalismo exige neutralidad 

hacia la religión”, bueno, se habló sobre la tolerancia, y el 

respeto, en tal sentido el dar privilegio de una sola religión no es 

admisible en un Estado donde se respeta las demás religiones es 

lo que se debe entender por el segundo concepto el liberalismo y  

el desarrollo de cada persona, por ello, el indicar a una religión en 

el nuestra actual Constitución Política no es sustentado ni mucho 
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menos justificado, con ello no quiero negar la importancia de este 

derecho a la religión y libertad de conciencia. 

2.4. Definición de Términos. 

2.4.1. Preámbulo 

De acuerdo a (wikipedia, 2018), se entiende por preámbulo: 

o Se denomina preámbulo, en la forma Derecho, a la parte del 

derecho expositiva que antecede a la normativa de una 

Constitución, ley o reglamento. También puede denominarse 

«exposición de motivos» o «considerados». 

Aunque no existe unanimidad al respecto, existe una corriente 

más o menos mayoritaria que sostiene que el preámbulo no forma 

parte de la norma ni es obligatorio, pero es de uso habitual y puede 

ser utilizado para el análisis o interpretación de la norma. 

La razón de ser del preámbulo deriva de la necesidad de evitar la 

arbitrariedad en la sanción de las normas y en la obligación de 

legislador de exponer las razones que han llevado a su sanción y 

las finalidades de la misma. Por su naturaleza, el preámbulo toma 

muchas veces la característica de un programa a ser realizado por 

la norma que le sigue. (par. 1-3). 

Para Fernández Sessarego (2005), quien entiende que: 

o El preámbulo de la Constitución se constituye en la savia 

vivificante de su articulado, por lo que ilumina y unifica la 

comprensión de los objetivos y propósitos de sus textos 

normativos. Interpretación que, en última instancia, significa 

encontrar el sentido valioso o desvalioso de las conductas 

intersubjetivas a partir de la comprensión que emana de dichos 

textos. Es decir, que lo que se interpreta no es la norma en sí -que 

no es otra cosa que una forma del pensamiento- sino las conductas 

por ellas axiológicamente reguladas. 

En síntesis, el preámbulo constitucional tiene un preciso objetivo 

como es el de constituirse, a través de un cuerpo de ideas y de 

propósitos, en un instrumento de capital importancia para la 

integración nacional así como para inferir de su texto el conjunto 

de fines que una determinada comunidad nacional intenta 

alcanzar y realizar y el de establecer los valores prioritarios que 

inspiran la Constitución. (p. 170) 

De acuerdo a la definición que nos la provee Pérez Porto & Gardey, 

Publicado (2013), se entiende por preámbulo lo siguiente: 
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o En el ámbito del derecho, el preámbulo es la introducción que 

precede a las normas que forman parte de una ley o de una 

Constitución y también se conoce con el nombre de exposición de 

motivos o considerandos. Por lo general se considera que el 

preámbulo no está incluido en la normativa, aunque contribuye a 

su interpretación. 

La razón por la cual se elabora un preámbulo surge de la 

necesidad de que las normas expuestas después de él no parezcan 

haber sido creadas de manera arbitraria, ya que permite esgrimir 

los motivos que llevaron a su sanción, ahondar en su finalidad y 

en los motivos por los cuales fueron concebidas. En muchos 

casos, este prefacio adquiere la forma de un programa que se pone 

en marcha a partir del establecimiento de las normas que le 

siguen. 

En el preámbulo, el legislador tiene la libertad de abordar ciertos 

puntos de vista coyunturales o políticos que no puede incluir en 

la norma. La tradición indica que el preámbulo no posee una 

validez a nivel normativo; no debe ser cumplida de manera 

obligatoria y ni siquiera los tribunales o los jueces deben acatar 

su contenido, como sí el resto del documento que encabezan. 

La jurisprudencia de cada país puede interpretar el sentido del 

preámbulo de su Constitución de una manera distinta, aunque 

todos tienden a compartir que, como se expone en el párrafo 

anterior, no tiene un valor normativo. En España, por ejemplo, 

quedó establecido en el año 1990 que su contenido no puede ser 

usado para considerar el carácter constitucional de una acción; por 

otro lado, Colombia estableció en 1992 lo contrario, o sea, que 

cualquier ley que viole los objetivos o los principios de su 

preámbulo debe ser considerada inconstitucional. 

Preámbulo, demuestra que no es del todo correcto afirmar que el 

preámbulo carece absolutamente de validez; por el contrario, 

luego de mucho tiempo de debates al respecto, los expertos en la 

materia llegaron a la conclusión de que este texto representa una 

fuente importante a la hora de intentar interpretar una norma. 

Dado que el legislador es la misma persona que dicta la ley y que 

redacta el preámbulo, ambas parten de los mismos puntos de vista 

y necesidades, y contienen estructuras similares en su redacción. 

En este sentido se habla de interpretar una norma a través de la 

teleología, una rama de la metafísica relacionada con el estudio 

de los objetivos de un ser u objeto; en otras palabras, es la doctrina 

filosófica enfocada en las causas finales. El estudio de un 

preámbulo permite llevar a cabo una interpretación teleológica de 

una norma ya que en ambas partes se perciben los mismos 

propósitos. (par. 3-8) 
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2.4.2. Argumento.- (del latín argumentum) es la expresión oral o escrita de 

un razonamiento, mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar 

una proposición o tesis. 

2.4.3. Libertad.- (del latín libertas) en sentido amplio es la capacidad de la 

conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. 

2.4.4. Conciencia.-  (del latín conscientia) el conocimiento que un ser tiene 

de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la 

recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de 

un organismo. 

2.4.5. Juridico.- el marco legal de un Estado, los actos de una persona 

valorables por el derecho, o el sistema que conforma el conjunto de leyes 

y normas por el que se rigen los ciudadanos de un país o nación. 

2.4.6. Influencia.- es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado 

control sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la sociedad 

puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

asertividad, el comportamiento y, en sentido general, la formación de la 

personalidad. Cuando una persona ha vivido en sociedad y, por razones 

extremas, se encuentra privada de las relaciones con los demás, teniendo 

que vivir totalmente aislado, de inmediato comienza a organizar su vida 

siguiendo los patrones que la sociedad en la que vivía le enseñó. 

2.4.7. Religion.- Un sistema cultural de determinados comportamientos y 

prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u 

organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, 

trascendentales o espirituales.  

2.4.8. Dios.- El ser supremo al que las religiones monoteístas consideran como 

creador del universo. Se trata de una deidad a la que diversas religiones 

rinden culto y alaban.  

2.4.9. Constitución.- (del latín constitutio) es un texto codificado de carácter 

jurídico-político, surgido de un poder constituyente, que tiene el propósito 

de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes 
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constituidos (legislativo, ejecutivo y judicial), que antes de la constitución 

estaban unidos o entremezclados, define sus respectivos controles y 

equilibrios, además es la ley fundamental de un Estado, con rango 

superior al resto de las normas jurídicas, fundamentando (según el 

normativismo) todo el ordenamiento jurídico, incluye el régimen de los 

derechos y libertades de los ciudadanos, también delimitando los poderes 

e instituciones de la organización política. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

a) No se muestra argumento jurídico para invocar a Dios en el 

preámbulo ante la igual vigencia del derecho a la libertad de 

conciencia y de religión.  

2.5.2. Hipótesis Específicas 

a) Si existe influencia de la religión católica en la actual constitución. 

b) La religión católica No importa a tal nivel de poder ser invocada en 

el Preámbulo en nuestra actual Constitución de 1993. 

c) No es vigente el derecho a la Libertad de conciencia y de religión.  

2.6. Variables. 

2.6.1. Variable Independiente. 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN. 

2.6.2. Variable dependiente. 

PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993 
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2.7. Operacionalización de variables 

Título: “ARGUMENTO JURÍDICO PARA INVOCAR A DIOS EN EL PREÁMBULO ANTE LA IGUAL VIGENCIA DEL 

DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN, CONSTITUCIÓN-1993, HUANCAVELICA-2018”  

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS REACTORES (PREGUNTAS) ESCALA 

DE 

VALORES 

Independiente: 

- Derecho a la 

libertad de 

conciencia y de 

religión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.  

A la libertad de conciencia y de 

religión, en forma individual o 

asociada. No hay persecución por 

razón de ideas o creencias. No hay 

delito de opinión. El ejercicio público 

de todas las confesiones es libre, 

siempre que no ofenda la moral ni 

altere el orden público. 

 

 

 

 

 

 

D1-C.1  

Libertad de 

conciencia y de 

religión. 

D2-C.1  

En forma individual 

o asociada. 

D3-C.1  

No hay persecución 

por opinión. 

D4-C.1  

El ejercicio público 

de todas las 

confesiones es libre. 

D5-C.1  

I1-D1-C.1  

Conciencia. 

I2-D1-C.1   

Religión.  

I1-D2-C.1   

Individual 

I2-D2-C.1   

Asociada. 

I1-D3-C.1   

Opinión.  

I1-D4-C.1   

Confesiones. 

 ¿La Constitución de 1993 protege el 

derecho a la conciencia? 

¿La Constitución de 1993 protege el 

derecho a la religión? 

¿La Constitución de 1993 protege el 

derecho a la religión en forma individual? 

¿La Constitución de 1993 protege el 

derecho a la religión en forma asociada? 

¿La Constitución de 1993 protege el 

derecho a la opinión? 

¿La Constitución de 1993 protege el 

derecho a adoptar una confesión? 

¿La Constitución de 1993 al invocar a 

Dios en el preámbulo es moralmente 

adecuado entendiendo que la constitución 

protege la libertad de religión? 
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Dependiente: 

Preámbulo de la 

Constitución 

política de 1993. 

 

 

 

 

 

C.2.  

Es aquello que pretender fundamentar 

la norma constitucional la cual se 

tiene “El Congreso Constituyente 

Democrático, invocando a Dios 

Todopoderoso, obedeciendo el 

mandato del pueblo peruano y 

recordando el sacrificio de todas las 

generaciones que nos han precedido 

en nuestra Patria, ha resuelto dar la 

siguiente Constitución:” 

Sin ofender la moral 

ni altere el orden 

público. 

 

 

 

D1-C.2  

El Congreso 

Constituyente 

Democrático. 

D2-C.2  

Invocando a Dios 

todo poderoso. 

D3-C.2  

Obedeciendo el 

mandato del pueblo 

peruano. 

I1-D5-C.1   

Moral  

I2-D5-C.1   

Orden público  

 

 

I1-D1-C.2   

Democrático. 

I1-D2-C.2   

Dios 

I1-D3-C.2   

Pueblo peruano 

¿La Constitución de 1993 al invocar a 

Dios en el preámbulo es democrático 

entendiendo que la constitución protege la 

libertad de religión? 

¿La Constitución de 1993 al invocar a 

dios en el preámbulo es democrático  

entendiendo que la Constitución protege 

la libertad de religión? 

¿Se encuentra alguna justificación para 

poder invocar a Dios en el preámbulo de 

la actual Constitución de 1993? 

¿Existe argumento jurídico para invocar a 

Dios, el preámbulo de la Constitución de 

1993? 

¿Los ciudadanos peruanos, en su mayoría 

profesan la religión cristiana católica? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito temporal y espacial. 

 Abogados Litigantes especialistas en derechos fundamentales de la ciudad de 

Huancavelica año 2018. 

3.2. Tipo de la investigación 

Tipo de Investigación adoptada es la Científica Cuantativo, entendiendo que una 

de sus características de este tipo de investigación es delimitar el problema a 

investigar, siendo el título: “ARGUMENTO JURÍDICO PARA INVOCAR A 

DIOS EN EL PREÁMBULO ANTE LA IGUAL VIGENCIA DEL DERECHO 

A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN, CONSTITUCIÓN-

1993, HUANCAVELICA-2018”. 

3.3. Nivel de investigación 

Es Exploratorio-Descriptivo, es decir, la presente investigación no cuenta con 

muchos  antecedentes, en tanto pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren.  
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3.4. Método de investigación 

El Método adoptado es la Científica, ya que es adaptable a cualquier campo de 

investigación que se quiera realizar, siendo hace es aplicable al campo jurídico. 

3.5. Diseño de investigación 

En cuanto al diseño que se emplea es la No Experimental, Exploratorio-

Descriptivo, atendiendo que el nivel de investigación Exploratorio-Descriptiva 

que se está aplicando en la presente investigación, en tanto esta es entendida 

como la recolección de datos con el propósito de describir las variables y analizar 

su comportamiento en un mismo tiempo, es como sigue:  

Muestra T1 

M O 

 

M = Muestra o grupo de estudio donde se realiza la ejecución del proyecto 

encuesta a los “Abogados litigantes especialistas en la defensa de los derechos 

fundamentales de la persona de la Ciudad de Huancavelica”. 

O1-O2 = Observación o información requerida que nos indica los resultados de 

las observaciones y evaluaciones de los test de encuestas en la variables de 

estudio y según los factores de evaluación de las variables del título de 

investigación “ARGUMENTO JURÍDICO PARA INVOCAR A DIOS EN EL 

PREÁMBULO ANTE LA IGUAL VIGENCIA DEL DERECHO A LA 

LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN, CONSTITUCIÓN-1993, 

HUANCAVELICA-2018” 

3.6. Población, Población de Estudio, Muestra y Muestreo 

3.6.1. Población. 
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Se encuestó a 30 Abogados litigantes especialistas en derechos 

fundamentales de la Ciudad de Huancavelica. 

3.6.2. Población de Estudio. 

Como es entendido, la Población de Estudio tiene que aplicarse el 

Criterio de Selección, dicho esto el criterio de selección es que se adoptó 

en vista de la naturaleza de la investigación, siendo todos los Abogados 

conocedores y quienes defienden los derechos fundamentales. 

3.6.3. Muestra. 

Se delimitó considerando las funciones o campo de acción, por tal razón 

se optó a los “Especialistas en derechos fundamentales”. 

3.6.4. Tipo de Muestreo. 

La característica del Muestreo es que el resultado que se obtenga se 

generalice o sea probable a la Población de Estudio, es decir los 

seleccionados dentro de la Muestra.  

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas Instrumentos 

Análisis doctrinal. 
 Ficha de Análisis de contenido. 

Entrevista 

 La entrevista. 

o Preguntas abiertas. 

 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

a) Empleo del software SPSS prefiriendo la última versión disponible, para 

el análisis estadístico. 
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3.8.1. Procesamiento de recolección de datos 

El procedimiento que se seguirá para la recolección de datos en la 

presente investigación es el siguiente:  

a) Se elaborará, valorará y validará los instrumentos de la Encuesta, 

respecto a las variables del título de investigación siendo: 

ARGUMENTO JURÍDICO PARA INVOCAR A DIOS EN EL 

PREÁMBULO ANTE LA IGUAL VIGENCIA DEL DERECHO A 

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN, 

CONSTITUCIÓN-1993, HUANCAVELICA-2018. 

b) Aplicación de los instrumentos (entrevista); previa definición, 

zonificación y sectorialización de las los “Estudios Jurídicos de la 

Ciudad de Huancavelica”. 

c) Supervisión, revisión y control de calidad de la información 

recolectada durante el desarrollo del trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de información 

Para la obtención de los resultados de la investigación, se ha procedido a realizar 

la medición de las dos variables con los respectivos instrumentos de medición 

en la unidades de muestreo constituido por los abogados especialistas en 

derechos fundamentales de la ciudad de Huancavelica; a continuación se 

recodificó las mediciones de las variables: derecho a la libertad de conciencia y 

de religión como variable 1, preámbulo de la Constitución Política de 1993 

como variable 2; para lo cual se ha creado el respectivo MODELO DE DATOS 

(matriz distribuida en 30 filas y  6 columnas para la primera variable; para la 

segunda variable se ha considerado 30 filas y 5 columnas). 

Asimismo, para la recodificación de las variables se ha tenido el nivel de 

medición de las variables que se tipifica como tipo nominal, a la vez el 

instrumento fue constituido utilizando las preguntas cerradas de elección única, 

dicotómicas de dos puntos. Posteriormente la información obtenida con los 

instrumentos fue procesado a través de las técnicas de la estadística descriptiva 

(tablas de frecuencia simple, tablas de frecuencia agrupada, tablas de frecuencia 

de doble entrada, diagrama de barras, diagrama de pila). 
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Finalmente es importante precisar que, para tener fiabilidad en los cálculos 

de los resultados, se procesó como herramienta de apoyo el programa IBM SPSS 

Versión 25. Con lo cual se contrastó la veracidad de los resultados, además la 

redacción estuvo orientada por las normas del estilo APA sexta edición. 

4.1.1. Resultados a nivel descriptivo de la variable derecho a la 

libertad de conciencia y de religión. 

Tabla 1. 

¿La Constitución de 1993 protege el derecho a la conciencia y libertad de credo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

NO 2 6,7 

SI 28 93,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

Fuente: Tabla 1. 
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En la tabla 1 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 6,7% (2) consideran que “No” y el 93,3% (28) consideran “Si” 

respecto a si la Constitución de 1993 protege el derecho a la conciencia y libertad de 

credo. 

Tabla 2.  

¿La Constitución de 1993 protege el derecho a la religión? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

NO 3 10,0 

SI 27 90,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

Fuente: Tabla 2. 

En la tabla 2 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 10% (3) consideran que “No” y el 90% (27) consideran “Si” 

respecto a si la Constitución de 1993 protege el derecho a la religión. 



 

54 

Tabla 3. 

¿La Constitución de 1993 protege el derecho a la religión en forma individual? 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

NO 5 16,7 

SI 25 83,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

Fuente: Tabla 3. 

En la tabla 3 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 16,7% (5) consideran que “No” y el 83,3% (25) consideran “Si” 

respecto a si la Constitución de 1993 protege el derecho a la religión en forma 

individual. 
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Tabla 4. 

¿La Constitución de 1993 protege el derecho a la religión en forma asociada? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

NO 8 26,7 

SI 22 73,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

Fuente: Tabla 4. 

En la tabla 4 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 26,7% (8) consideran que “No” y el 73,3% (22) consideran “Si” 

respecto a si la Constitución de 1993 protege el derecho a la religión en forma asociada. 
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Tabla 5. 

¿La Constitución de 1993 protege el derecho a la libre opinión? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

NO 3 10,0 

SI 27 90,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

Fuente: Tabla 5. 

En la tabla 5 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 10,0% (3) consideran que “No” y el 90,0% (27) consideran “Si” 

respecto a si la Constitución de 1993 protege el derecho a la libre opinión. 
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Tabla 6. 

¿La Constitución de 1993 protege el derecho a adoptar una confesión? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

NO 12 40,0 

SI 18 60,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Fuente: Tabla 6. 

En la tabla 6 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 40,0% (12) consideran que “No” y el 60,0% (18) consideran “Si” 

respecto a si la Constitución de 1993 protege el derecho a adoptar una confesión. 
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Tabla 7. 

¿La Constitución de 1993 al invocar a Dios en el preámbulo es moralmente 

adecuado entendiendo que la Constitución protege la libertad de religión? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

NO 22 73,3 

SI 8 26,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado.  

 

Fuente: Tabla 7. 

En la tabla 7 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 73,3% (22) consideran que “No” y el 26,7% (8) consideran “Si” 

respecto a si la Constitución de 1993 al invocar a Dios en el preámbulo es moralmente 

adecuado entendiendo que la Constitución protege la libertad de religión. 
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Tabla 8. 

Resultados de las dimensiones de la variable Derecho a la Libertad de Conciencia y 

de Religión. 

Dimensiones de la variable Derecho a la Libertad 

de Conciencia y de Religión. 

Si No Total 

f % f % f % 

[1] Libertad de conciencia y de religión 28 93,3 2 6,7 30 100 

[2] En forma individual o asociada 26 86,7 4 13,3 30 100 

[3] No hay persecución por opinión 27 90,0 3 10,0 30 100 

[4] El ejercicio público de todas las confesiones es 

libre 
18 60,0 12 40,0 30 100 

[5]Sin ofender la moral ni altere el orden público 8 26,7 22 73,3 30 100 

Fuente: Cuestionario aplicado.

 

Fuente: Tabla 8. 

[1] Libertad de conciencia y de religión: el 93,3% (28) consideran SI y el 6,7% (2) 

consideran que NO. 
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[2] En forma individual o asociada: el 86,7% (26) consideran SI y el 13,3% (4) 

consideran NO. 

[3] No hay persecución por opinión: el 90,0% (27) consideran SI y el 10,0% (3) 

consideran NO. 

[4] El ejercicio público de todas las confesiones es libre: el 60,0% (18) consideran SI 

y el 40,0% (12) consideran NO. 

[5] Sin ofender la moral ni altere el orden público: el 26,7% (8) consideran SI y el 

73,3 (22) consideran NO. 

 

Tabla 9. 

Resultados del perfil de la variable Derecho a la Libertad de Conciencia y de Religión. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83,3 

NO 5 16,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Fuente: Tabla 9. 

La tabla 9 muestra los resultados del perfil de las percepciones sobre la variable 

derecho a la libertad de conciencia y de religión; el 16,7%(5) de los abogados de la 

ciudad de Huancavelica adopta la opción NO, por lo tanto, no están de acuerdo con los 

ítems del instrumento y finalmente el 83,3%(25) de los abogados adoptan la opción 

SI, por lo tanto, están de acuerdo con los ítems. 

4.1.2. Resultados a nivel descriptivo de la variable Preámbulo de 

la Constitución Política de 1993. 

Tabla 10. ¿La Constitución de 1993 al invocar a Dios en el preámbulo es democrático 

entendiendo que la Constitución protege la libertad de religión? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NO 19 63,3 

SI 11 36,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Fuente: Tabla 10. 

En la tabla 10 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 63,3% (19) consideran que “No” y el 36,7% (11) consideran “Si” 

respecto a si la Constitución de 1993 al invocar a Dios en el preámbulo es democrático 

entendiendo que la Constitución protege la libertad de religión. 

 

Tabla 11. ¿Se encuentra alguna justificación para poder invocar a Dios en el 

preámbulo de la actual Constitución de 1993? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NO 25 83,3 

SI 5 16,7 

Total 30 100,0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Fuente: Tabla 11. 

En la tabla 11 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 83,3% (25) consideran que “No” y el 16,7% (5) consideran “Si” 

respecto a si se encuentra alguna justificación para poder invocar a Dios en el 

preámbulo de la actual Constitución de 1993. 

 

Tabla 12. ¿Existe argumento jurídico para invocar a Dios, el preámbulo de la 

Constitución de 1993? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NO 27 90,0 

SI 3 10,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Fuente: Tabla 12. 

En la tabla 12 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 90,0% (27) consideran que “No” y el 10,0% (3) consideran “Si” 

respecto a si existe argumento jurídico para invocar a Dios, el preámbulo de la 

Constitución de 1993. 

Tabla 13. ¿Los ciudadanos peruanos, en su mayoría profesan la religión cristiana 

católica? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NO 1 3,3 

SI 29 96,7 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Fuente: Tabla 13. 

En la tabla 13 observamos los resultados de la percepción de los abogados de la ciudad 

de Huancavelica; el 3,3% (1) consideran que “No” y el 96,7% (29) consideran “Si” 

respecto a si los ciudadanos peruanos, en su mayoría profesan la religión cristiana 

católica. 

 

Tabla 14. 

Resultados de las dimensiones de la variable Preámbulo de la Constitución Política 

de 1993. 

Dimensiones de la variable Preámbulo de la 

Constitución Política de 1993. 

Si No Total 

f % f % f % 

[1] El Congreso constituyente democrático 11 36,7 19 63,3 30 100 

[2] Invocando a Dios todopoderoso 5 16,7 25 83,3 30 100 

[3] Obedeciendo el mandato del pueblo peruano 29 96,7 1 3,3 30 100 

Fuente: Cuestionario aplicado. 
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Fuente: Tabla 14. 

[1] El Congreso constituyente y democrático: el 36,7% (11) consideran SI y el 63,3% 

(19) consideran que NO. 

[2] Invocando a Dios todopoderoso: el 16,7% (5) consideran SI y el 83,3% (25) 

consideran NO. 

[3] Obedeciendo el mandato del pueblo peruano: el 96,7% (29) consideran SI y el 

3,3% (1) consideran NO. 
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Tabla 15. 

Resultados del perfil de la variable Preámbulo de la Constitución política de 1993. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 11 36,7 

NO 19 63,3 

Total 30 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado. 

 

Fuente: Tabla 15. 

La tabla 15 muestra los resultados del perfil de las percepciones sobre la variable 

preámbulo de la Constitución política de 1993; el 63,37% (19) de los abogados de la 

ciudad de Huancavelica adopta la opción NO, por lo tanto, no están de acuerdo con los 

ítems del instrumento y finalmente el 36,7% (11) de los abogados adoptan la opción 

SI, por lo tanto, están de acuerdo con los ítems. 
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4.2. Discusión de resultados. 

Habiendo presentado los resultados de las variables a nivel descriptivo; y 

teniendo en consideración que el nivel de investigación es exploratorio – 

descriptivo; se ha encontrado evidencia empírica para probar las hipótesis 

planteadas en la investigación, cuyos resultados se presenta a continuación: 

Hipótesis General: 

No se muestra argumento jurídico para invocar a Dios en el preámbulo ante la 

igual vigencia del derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

Tabla 16.  

¿Existe argumento jurídico para invocar a Dios, el preámbulo de la 

Constitución de 1993? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 27 90,0 90,0 90,0 

SI 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Interpretación: 

En el cuadro anterior se muestra evidencia empírica para probar que NO SE MUESTRA 

ARGUMENTO JURÍDICO PARA INVOCAR A DIOS EN EL PREÁMBULO ANTE LA 

IGUAL VIGENCIA DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE 

RELIGIÓN  EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993.  
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Hipótesis Específicas:  

Hipótesis Específica 1: Si existe influencia de la religión católica en la actual 

Constitución. 

De las tablas descriptivas analizadas, respecto a la cantidad de personas que 

profesan la religión católica, la mayoría de los encuestados menciona que sí; por 

o tanto queda comprobado que existe influencia de la religión católica en la 

actual Constitución.  

Hipótesis Específica 2: La religión católica No importa a tal nivel de poder ser 

invocada en el Preámbulo de nuestra actual Constitución de 1993. 

De las tablas descriptivas analizadas, respecto a la percepción de si la 

Constitución protege  la libertad de conciencia y de credo, religión, opinión y 

confesión, la mayoría de los encuestados menciona que sí; por o tanto queda 

comprobado que la religión católica No importa a tal nivel de poder ser invocada 

en el Preámbulo de nuestra actual Constitución de 1993. 

Hipótesis Específica 3: No es vigente el derecho a la Libertad de conciencia y 

de religión. 

De las tablas descriptivas analizadas, respecto a la percepción de si la 

Constitución protege la libertad de conciencia y de religión, la mayoría de los 

encuestados menciona que sí; por lo tanto, se diría que es vigente; sin embargo, 

se entra en contradicción al invocar a Dios Todopoderoso en el Preámbulo de 

nuestra actual Constitución de 1993. 

4.3. Discusión de Resultados  

De los resultados descriptivos analizados, encontramos evidencia empírica  para 

el cumplimiento del objetivo general, que es determinar el argumento jurídico 

para invocar a Dios en el preámbulo ante la igual vigencia del derecho a la 

libertad de conciencia y de religión en la Constitución Política de 1993.  
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Asimismo, los resultados descriptivos muestran para la variable derecho a la 

libertad de conciencia y de religión la percepción SI con un 83,3% seguido de 

la percepción NO con un 16,7% de casos. En cuanto a sus dimensiones; en la 

dimensión libertad de conciencia y de religión prevalece la respuesta SI con un 

93,3%; en la dimensión en forma individual o asociada la respuesta SI con un 

86,7%; en la dimensión no hay persecución por opinión la respuesta SI con un 

90,0%; en la dimensión el ejercicio público de todas las confesiones es libre la 

respuesta SI con un 60,0% y en la dimensión sin ofender ni alterar el orden 

público la que prevalece es la opción No con un 73,3%. 

Para la variable Preámbulo de la Constitución Política de 1993, en cuanto a si es 

moralmente adecuado, democrático o si existe argumento jurídico para invocar 

a Dios en el preámbulo, los resultados muestran que predomina la percepción 

NO con un 63,3% de casos en contrapartida con el 36,7% que menciona que SI.  

Estos resultados obtenidos al confrontarlos con Oliveras (2015), en cuya 

investigación llegó a la siguiente principal conclusión:  

Primero: La tolerancia del Estado hacia el fenómeno religioso supone el primer 

paso hacia el reconocimiento de la libertad religiosa, que, para su garantía plena, 

precisa la separación Estado-Iglesia y la neutralidad del primero con el segundo. 

Comentario: De los resultados obtenidos respecto a que no existe argumento 

jurídico para invocar a Dios en el preámbulo de la Constitución, dado que la 

misma protege el derecho a la libertad de conciencia y de religión, Ésta entra en 

contradicción; dado que, como concluye Oliveras (2015) para que la garantía de 

dichos derechos sea plena se precisa la separación Estado-Iglesia. En este sentido 

existe una cierta concordancia.   
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CONCLUSIONES 

Se ha encontrado evidencia empírica para determinar que no existe argumento jurídico 

para invocar a Dios en el preámbulo de la Constitución Política de 1993; dado que la 

misma que protege el derecho a la libertad de conciencia y de religión.  

Se ha encontrado evidencia empírica para manifestar que aún existe influencia de la 

religión católica en la actual Constitución, dado que la percepción de los encuestados 

es que la mayoría de los ciudadanos peruanos profesa dicha religión. Además, esta 

influencia se encuentra plasmada en el preámbulo de la Constitución Política de 1993.  

Se ha demostrado, mediante la percepción de los encuestados que la religión católica 

no importa a tal nivel de ser invocada en el preámbulo de nuestra actual Constitución 

de 1993, dado que Ésta protege el derecho a la libertad de conciencia y de religión.  

Queda demostrado, en base a la percepción de los encuestados que la Constitución 

protege el derecho a la libertad de conciencia y de religión; sin embargo, el preámbulo 

de la Constitución de 1993 invoca a Dios Todopoderoso (Dios de la religión católica); 

entrando en contradicción. Por lo tanto, para que este derecho sea pleno, se precisa la 

separación Estado-Iglesia.  
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RECOMENDACIONES 

1. Modificar, suprimir o quitar LA INVOCACION A DIOS en el preámbulo de 

la actual Constitución Política del Perú, debido a que el resultado del trabajo 

de investigación fue el no poder demostrar argumentos jurídicos para poder 

invocar. 

2. Proponer al legislativo o entregar la presente investigación aun congresista, 

para la proposición de la modificación exhortada. 

3.  Velar por el respeto eficaz de la libertad de religión y conciencia, debido a que 

este derecho es fundamental al igual que los derechos a la vida, la salud, el 

trabajo. 

4. El Estado tiene que respetar la libertad de credo de manera eficaz, sin favorecer 

a personas que creen en Dios, ni promoviendo el cristianismo. 

5. El Estado debe suprimir o quitar la enseñanza del curso de educación religiosa 

en las Instituciones Educativas. 

6. Configurar un nuevo preámbulo, la cual se tenga como base al ser humano. 
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APÉNDICE 

 

  



 

Matriz de consistencia 

Título: “ARGUMENTO JURÍDICO PARA INVOCAR A DIOS EN EL PREÁMBULO ANTE LA IGUAL VIGENCIA DEL DERECHO 

A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN, CONSTITUCIÓN-1993, HUANCAVELICA-2018”. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA VARIABLES 

Problema General 

a) ¿Cuál es el argumento jurídico para 

invocar a Dios en el preámbulo ante 

la igual vigencia del derecho a la 

libertad de conciencia y de religión? 

 

Objetivo general 

a) Determinar el argumento 

jurídico para invocar a Dios en 

el preámbulo ante la igual 

vigencia del derecho a la 

libertad de conciencia y de 

religión. 

Hipótesis General 

a) No se muestra argumento jurídico 

para invocar a Dios en el preámbulo 

ante la igual vigencia del derecho a 

la libertad de conciencia y de 

religión. 

 

1. Tipo:  

“Científica Cuantativo”. 

2. Nivel: 

“Exploratorio-Descriptivo” 

3. Método:  

“Científica” 

4. Diseño:  

“No Experimental, 

Exploratorio-Descriptivo”. 

5. Población de Estudio  

“Se encuestara a los abogados 

de la ciudad de 

Huancavelica”,  

5.2 Muestra  

30 “Abogados” litigantes de la 

ciudad de Huancavelica.  

5.3 Tipo de Muestreo 

Independiente: 

1. “DERECHO A LA 

LIBERTAD DE 

CONCIENCIA Y 

DE RELIGIÓN”  

Dependientes: 

“PREÁMBULO DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 1993” 
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Problema Específico 

a) ¿Aún existe influencia de la religión 

católica en la actual Constitución? 

b) ¿La religión católica importa a tal 

nivel de poder ser invocada en el 

Preámbulo en nuestra actual 

Constitución de 1993? 

c) ¿Es vigente el derecho a la Libertad 

de conciencia y de religión? 

Objetivos específicos 

a) Analizar si aún existe 

influencia de la religión 

católica en la actual 

Constitución. 

b) Demostrar si la religión 

católica importa a tal nivel de 

poder ser invocada en el 

Preámbulo en nuestra actual 

Constitución de 1993. 

c) Estimar la vigencia del 

derecho a la Libertad de 

conciencia y de religión. 

Hipótesis Específica 

a) Si existe influencia de la religión 

católica en la actual Constitución. 

b) La religión católica No importa a 

tal nivel de poder ser invocada en 

el Preámbulo en nuestra actual 

Constitución de 1993. 

c) No es vigente el derecho a la 

Libertad de conciencia y de 

religión. 

 

Especialistas en 

Derechos 

Fundamentales. 

“Especialista en derechos 

fundamentales” 

6. Recolección de datos 

“Entrevista” 

7. Procesamiento 

“Elaboración, valoración, 

Validación, aplicación, 

Supervisión” 

8. Análisis 

“SPSS” 

9. Ámbito 

“Abogados de la ciudad de 

Huancavelica” 

 



 

 

 

 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 









 

 

Base de datos 

 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

1 SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI

2 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

3 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI

4 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

5 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

6 NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI

7 SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI

8 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

9 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

10 SI SI SI NO SI SI NO NO NO NO SI

11 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

12 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

13 SI SI NO SI SI SI NO NO NO NO SI

14 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

15 SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO SI

16 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

17 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

18 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI

19 SI NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI

20 SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO SI

21 SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO SI

22 SI SI NO NO SI NO NO SI NO NO SI

23 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

24 SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI

25 SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO NO

26 SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO SI

27 SI SI SI NO SI NO NO SI SI NO SI

28 SI SI NO NO SI NO SI SI NO NO SI

29 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

30 SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI



 

Fotos de la encuestas 
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