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A O V E R T E N C 1 A 

En virtud de que en nuestro pal~. la Iglesia Católica -

Apostólica y Romana se ha manifestado con mayor •mpulso de par

ticipación, para bien o para mal, en la vida jurfdica, política 

espiritual y socioeconómica de nuestra nación, a ~u1en he destj_ 

nado el presente trabajo. Lo anterior por la tradición cultu -

ral y no por restar importancia a las demás iglesias desiden 

tes, es decir rle cualquier otra religión (Juda!smo, Islamismo, 

Bu d 1 smo, e te • ) , las que partir de su aparición en la se-

gunda mltad del siglo dicimonónico - En 1868, Henry C. Ri 

ley, funda la iglesia Episcopal en México; en 1869, Sóstenes 

JuSrez funda la iglesia Metodista y para julio de 1874, abre 

sus puertas la iglesia Presbiteriana (l ) •.• , entre 1872 y 

1911, se empezaron a introducir al territorio mexicano socieda

des protestantes, la mayorla de origen estadounidense (2)- man

tienen, tanto jurídica, política co010 religiosamente, poca in -

fluencia en nuestra vida nacional. Es por el lo que su establee.!_ 

miento desenvolvimiento no reporta históricamente ningún cam-

bio en la realidad social mexicana. No sucede '•mismo respec-

to a la Iglesia Católica por dos razones: una de índole c"alit~ 

tlvo, la Iglesia es un medio por virtud del cual se propaga la 

Doctrina Cristiana, misma que en nuestro pafs ha const.itufdo 

(1) 

{ 2) 

ITURRIAGA, José E. "La Estructura Social y Cultura 1 de Méxi 
xico", F.C.E., México, lg51, págs. 143-145. -
BASTIAN, Jean Pierre "Los Disidentes", F.C.E. Colmex, Méxi
co, 1989, p. 12. 
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un factor de 1ntegrldad nac1onal; el otro de car&cter cuanti 

tatlvo, ya que, después de Brasfl "en Mhlco es donde existe m!!_ 

yor poblacf6n Cat611ca a nivel mundial" (3). 

13) GOl1EZ, Clrlza, cit. por Hinojosa Osear, "Nunca, en ta his -
toria del México Independiente hubo relaciones con el vati
cano". Proceso, No. 687, enero, 1990, p. 9. 

- 2 -



P R E S E N T A C I O N 

Expresaba el Ilustre Calamandrei, ~ue "el 'll~todo mSs-

seguro para obtener firmes resultados en la investiqocl6n jurl

dica, es aquel que siaui6 Chiovenda, quien antes de exponer su-

pensamiento, quiso madurarlo en la silenciosa y disciolinada m! 

ditación de la historia y del pensamiento ajeno, lo contrario -

nos puede 1 levar a disoluciones y arrepentimientos •.. "(l) 

Orientados por tan sabias recomendaciones emprendimos el 

presente trabajo, sobre la "Intervención de las asociaciones r! 

1 iqiosas en el juicio de amparo", reuniendo en sus primeras oá

ginas una serie de conceptos acerca de ~ste no tan nuevo sujeto 

activo de la relación jur!dico-procesal en el amparo mexicano.

Las iglesias o asociaciones religiosas, que a ralz de las refor 

mas a la Constitución polftica, daoas en Diario Oficial de la -

Federación (D.O.F.}, de 28 de enero de 1992. Se les reconoce 

personalidad Jurfdica como entes capaces de ejercer 1erechos y 

contraer obligaciones. En este orden de ideas, procuramos reall 

zar una reseña del desenvolvimiento histórico tanto del amparo

como de la Iglesia Católica; el primero como instltuci6n juddl 

ca protectora de los derechos fundamentales de las oersonas 

frente a los actos de autoridad, Ja segunda como instituci6n S.Q 

~ial que 1uclia ooc 0btener un respeto a sus d•"echos. Esto lo -

{1) Cit. por Flx-Zamudio Héctor "Algunos problemas que plantea
el amparo contra leyes", Boletfn mexicano del Inst1 tu to de
Oerecho comparado, año XIII, No. 37, ene.-abr., Mex1co 1960 
p. 11 
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hacemos porque consideramos que La ciencia hlst6rlca es la-

única que puede dar el sentido de la evolución de las ideas y 

de las instituciones en el curso del tiempo ... " (2). 

El l~rmino "lntervenci6n", de las Iglesias en .Juicio de -

amparo, no lo tomamos en el sentido t~cnico y estricto que la -

doctrina procesallsta le da de partlcipaci5n de un tercero en -

un proceso, sino en un sentido más amplio de actuación en un 

proceso, que tratándose del Juicio de amparo, puede ser en cali 

dad de quejoso, de tercero perjudicado y tercero extraño al jui 

cio, bien en calidad de representante de alguna de las parles. 

Oe esa manera el objeto que nos proponemos estudiar, es

determinar los requisitos y condiciones, as! como, algunos pro

blemas que se pueden presentar por la actuación de estas asoci! 

clones religiosas en el juicio de amparo. 

TntfOTlEGA, Alfonso "El pensamiento conservador y el conserva
durismo mexicano", T. l, 1.l.J., UNAM., M~xico,1972, p. 8, 
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" C A P l T U L O P R l M E R O " 

NATURALEZA JURIDICA DE LAS IGLESIAS DE MEXICO 

1 .- Antecedentes hist6ricos. 

2.- Iglesia (concepto). 

3.- El cisma religi6n-1glesia. 

4.- Regulación constitucional y legal 

de >as asociaciones religiosas. 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

Ninqún pueblo es por completo due~o de su destino, ya -

que su futuro e1 moldeado en gran parte por su pasado. Las ins

tituciones ool!ticas, nos ense~a o siguiendo el pensamiento d'e

GRANT: "solamente pueden ser comprendidas cuando se les mira 

histOricamente" (1 ). 

Al principio, el cristianismo no formaba una asociación, 

no habla acclesia y los f leles se reunían sólo para comulgar 

con su Creador sin intermediarios ni formas determinadas. MSs-

como la nueva rel igi6n ten fa que luchar contra el paganismo y -

el judafsmo, fuertes y perfectamente organizados, por necesi -

dad, las simples reuniones de fieles tendían a ayudarse concen

trándose, fortalecerse y ligarse hasta constituir una comunidad 

formada por todos los correligionarios de una ciudad. 

El elevado grado de organización social es lo que habrá-

de caracterizar a la Iglesia durante la edad media. Llegando a 

la época de grandes descubrimientos coloniales, aquella manten

drá su caracterfstica corporativa lo aue le permite tener inge

rencia en los negocios públicos y privados de la vida colonial, 

(1) GRANT, James Allan Cl ifford "El Control Jurisdiccional de-
la Constitución de las Leyes (Una contribución de las Amérj_ 
cas a la Ciencia Polltlca)", Prol, Lucio Cabrera y Hlctor -
Fix-Zamudio, Facultad de Derecho, UtlAll, México, 19&3, p.23, 
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"La iglesia es una corporaci6n coet~nea a la fundaci6n -

de la colonia y profundamente arraigada en el la; todos los ra -

mas de la administrac16n pQblica y los actos civiles de la vida 

han estado y esttin todavfd más o 1enos sometidos a su 1nfluen -

c 1 a" ( 2). 

No es diffcil Imaginar que al nacer el Estado Mexicano,-

a9ruoa e iones perfectamente es true tur"(1das 1 ogra ran man tenerse en 

pie. Siendo las asociaciones religiosas unidades compactas, re-

conocidas por el nuevo orden po1ftico, ejercieran su tradiclo -

nal actividad en el marco social de nuestra vida independiente. 

A partir del primer tercio del siglo XIX se ir5 regulan

do la naturaleza jurldica de las cor~oraciones espirituales asl 

como de las civiles y militares, otor3ando a las primeras lnter 

mitentemente capacidad o 1nca¡;a:i oad para ser sujetos de dere -

chos y obl lgac1ones. 

Producto de la constante :ecursión de las iglesias (eso~ 

cialmentc la católica) en el ca,,~: oolitico de nuestra sacie- -

dad, es el desconocimiento de la esencia de aquellas por parte

del Estado Mexicano (emanado de la revolución de 1910), al no -

considerarlas como asociaciones con capacidad de tener derechos 

(2) MORA, José Maria Luis "obras sueltas de José Marta Luis Mo
ra, ciudadano mexicanoº, 2a. ed., Porrúa, México, 1963, p ... 
óS. 
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y ccntraer obligaciones. 

Sin embargo, las agrupaciones religiosas mantienen en 

nuestros dlas la fuerza de la costumbre que naci6 desde los ori 

genes de nuestro cristianismo (S.!, d.c.) y que las leyes esta

tales no han podido borrar a saber, el ser conceptualizadas co

mo asociaciones humanas dotadas de atributos jurldicos. 

- 8 -



IGLESIA (CONCEPTO) 

Etimo16gicamente, la palabra iglesia, proviene: del la-

tln ecclesfa que significa: "congregación de fieles regidos por

cristo y el papa"(3), y del griego ekkles!a que significa:"asa!! 

blea que celebraban los atenienses en algunas ciudades de la 

Grecia antlgua"(4). 

De acuerdo con la "'ateria de estudio la Iglesia ha sido

definida desde el punto de vista: religioso o tradicional, so -

ciológico,marxista y jurldico (5). 

La corriente religiosa, común o tradicional; considera -

que la iglesia es un conjunto de sfmbolos tales como: "Redil" -

(Juan: 10,1-10); "Grey" (lsaias: 40, 11 ); "Agricultura" (la. Co

rintios; 3,9); "Edificación" (la. Corintios: 3,9) (6). 

( 3) 

(4) 

( 5) 

( 6) 

Diccionario de la Real Academia Española, 19a. ed., España, 
1970. 
Diccionario llisp~nico Universal, 5a. ed., T. 1, W.M. Jack -
son, México, 1960. 
Omitimos el concento positivo de Iglesia por considerar a -
ésta como ", •. un conjunto de escr1ípulos (tabú) que obstacu 
lizan el libre ejercicio de nuestras facultades".Cfr. -
REINACH, Salomón cit. por GRAMSCI, Antonio "Cuadernos de la 
Cfrcel: Notas sobre Maquiavelo, sobre pol ftica y sobre el -
Estado Moderno", tr. del italiano por José M. Aricó, Juan -
Pablo editor, 2a. ed., No.1, México, 1986, p. 277, 
Cfr. BARAUílA, Guillermo O.F.M. (colaborador) "La Iglesia 
del Vaticano 11 (Estudios en torno a la Constitución Conci-
1 iar sobre la Iglesia)''. tr. del portugues por Sant fago Nog! 
ledo, T.I, Juan Flors, España, 1966, p. 9. 
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La postura socio16glca; se denomina as! porque, al már -

gen de tomar en cuenta a la rel igi6n atributo de la iglesia en 

su aspecto teleo16gico, tienen un m~todo hist6rlco, emp!rico 

in du c t 1 v o. 

As! tenemos que para KURKHE!ll, el grupo religioso es: 

"una sociedad cuyos miembros están unidos porque se representan 

de la misma manera el mundo sagrado y sus relaciones con el muJl 

do profano, y porque traducen esta representaci6n común con 

prkticas ld~nticas. (7). 

En otras palabras, para DURKHElM la Iglesia no es simpl~ 

mente una cofrad!a sacerdotal sino " ... una comunidad moral fo_r: 

mada por todos los creyentes de una misma fé tanto fieles como

sacerdotes" (8). 

Dentro de esta misma posici6n se encuentra IUGN, quien--

sostiene: 

"La iglesia fundada por Jesucristo es una verdadera soci~ 

dad externa, formada por miembros que, obedeciendo a una autor.!_ 

T7J OURKHE!M, Emile "Las Formas Elementales de la Vida Religio
sa". Colofon, México, lg8Q, p. 46 y 47. 

(8) Ibi~. p. 48. 
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dad jerarquizada cuyo jefe es el Papa, forman con ella un cuer

po visible y tienden a un mismo fin de orden espiritual y sobr~ 

natural: La santlficacl6n del alma y la felicidad eterna" (9), 

Para el marxismo no hay nada oculto, s6lo él nos permite 

conocer en su totalidad las gigantescas metamorfosis ~e nuestro 

mundo y de nuestro tiempo. 

Uno de los principales lde6logos del Marxismo como discJ. 

plina cientffica, Antonio GRAMSCI ha sostenido que sf bien: 

"la rel lgi6n es una forma de ideologfa la Iglesia se traduce C.Q. 

mo un aparato ideo16gico" (10), es decir, una clase con poder -

hege'16nlco sobre todo o parte de los demSs grupos sociales, ad_g 

m~s de ser aut6noma, es consustancial a toda superestructura. 

En el mismo sentido se sitúa HELLER, Hermann, al consid_g 

rar aue: "tanto la religi6n como la Iglesia siguen siendo un 

instru•ento técnico de poder en manos de la clase dominante" 

(11). 

(9) 

( 10) 

(11) 

Antes de exponer que debe entenderse por comunidad 

IUNG, cit. por SOTO Nieto Francisco "Clerlgos y Religiosos 
Ante los Tribunales del Estado", Nauta, España, 1965, p.12. 
GRAMSCI Antonio cit. por Por tell i Hugues "Gramsci y la 
Cuesti6n Religiosa", pref. Jean-Plerre Cot, tr. del Italia 
no por José Cano Tembleque, laia, España, 1977, pp.33-41.
HELLER, Hermann "Escritos Pol fticos'', prol. y selec. de An 
tonio L6pez Pina, Alianza Editorial, España, 1985, p.245.-
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eclesiástica desde el punto de vista jurtdico, es necesario se

~alar a Thom~s HOBBES (12), como el autor que, ya desde el si -

glo XVI, realiz6 un estudio sistemlltico del concepto iglesia. -

As! tenemos que para él significa: 

a) "Casa de Dios: Templo o edificio en el que los cris--

tianos se reunen para cumplir publica

mente con sus deberes religiosos •.• " -

" ... que las mujeres guarden silencio

en las iglesias (la. Cor., 14,34). 

b)"Congregaci6n o Asamblea: Expresión que deriva del 

concepto griego ekklesla o romano 

ecclesia que significa asamblea de ci~ 

dadanos convocada para escuchar la voz 

del magistrado o concia respectlvamen-

teº. 

c)"Multitud entera de cristianos aunque se encuentren 

dispersos:"Asi tenemos Hch. 8,31" ... SAULO empezó a

tratar atrozmente a la iglesia." igua.l 

mente a través de esta interpretación-

se dice que Cristo es la cabeza de la-

(12) liOBBES, Thomás "Levlathan", F.C.E., Ja. reim., México 1967 
pp. 386-389. 
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Iglesia (cuerpo), Col. 1, 16. 

d)"Asoclacl6n de profesionales de la crlstlancad":Asl--

lo establece flt. 18, 17 ";i no los -

escucha a ellos, habla a la iglesia. 

SI no escucha ni siquiera a la Igle

sia, sea para tf exactamente como -

hombre de las naciones y como recau

dador de Impuestos". (Este verslculo 

debe relacionarse con el 15 y 16 del 

mismo capitulo 16 de Mateo, de donde 

se desprende que la Iglesia tiene C! 

pacldad para resolver problemas que

se susciten entre sus miembros en lo 

individual o colectivo, siempre en -

un plano temporal, considerando a la 

Iglesia como persona de naturaleza -

civil sin soslayar su esencia reli-

giosa). Continúa H066ES" ... En este -

último sentido puede ser considerada 

la Iglesia como persona: esto es, 

puede decirse que tiene potestad pa

ra querer pronunciar, mandar, ser 

obedecida, hacer leyes o realizar 

cualquier otra acción (sic) ... "(13). 

(13) !bid, p. 367. 
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As! mismos nuestro citado .autor, establece una separa--

clón entre los actos Imputables a los miembros de un 1rupo cuaD_ 

do lo real izan sin la anuencia de éste y los actos prryoios del 

mismo" ... en efecto sin autorizaci6n de una congregaci6n leq!ti

ma, cualquier acto que se realice en una concurrencia de gentes, 

es el acto partlcul ar de cada uno de los que estaban presentes

y prestaron su apoyo ala realización del mismo, y no del •cto -

de todos en conjunto, como un sólo cuerpo ... " (14). 

Por último HOBBES, elabora su propio concepto de la tan

tas veces citada Iglesia a saber: "Es una asociación de persa -

nas f!slcas que practican el mismo culto religioso, vinculadas

ª un dirigente que las organiza" (15). 

De la anterior exposición, del varias veces mencionado -

autor del Leviathan, se puede desprender la evolución que ha t~ 

nido el concepto la iglesia, la cual en sus inicios fue identi

ficada con el lugar (templo) de reunión de ciudadanos, adqui 

riendo por este solo hecho un car~cter objetivo y despu~s dura!)_ 

te su desarrollo y hasta nuestros dlas es considerada, la igle

sia, como una asociación de personas que practican el mismo cul 

to, es decir, posee un atributo subjetivo. Cabe agregar que 

(14) lbidem. 

(15) lbidem. 
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nuestro multicitado tratadista, Hobbes, en su última definici6n· 

del t~rmino Iglesia, toma en cuenta el acto (culto). Que ésta -

realiza, independientemente de quien sea el sujeto destinatario. 

Para nosotros, jur!dicamente, debe entenderse por asoci! 

ci6n religiosa: el conjunto de personas f!sicas que practican -

en lo interno actos religiosos que los identifica pero que pue

den previo reconocimiento estatal de su personalidad Jur!dica,

practicar, en lo externo y con las formalidades legales necesa

rias, otro tipo de actos estrictamente los jur!dicos como cele

brar contratos sean civiles, mercantiles, administrativos o la

borales, defepder sus derechos y hacerlos efectivos ante insta! 

cias jurisdiccionales, cuando de aquellos surjan alguna pertur

baci6n provenga de actos de particulares o de poder público. 
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EL CISMA RELIGION - IGLESIA 

La rel igl6n de cristo, al nacer, no era un organismo 

e1·a s1~plemente un conjunto de tcortas ~orales predicadas por 

un filósofo nazareno enc•minadas al alivio de los que sufren,

y completamente •jenas a las cuestiones políticas; era una nu! 

va creencia GUe estuvo a punto de quedar reducida a pura filo-

solla y que sólo se convirtió en rellr,16n, cuando el esplritu

cosmopollta de los griegos la difundió y el formalismo romano

la vistió de culto. 

El vocablo religión proviene del latln "Religlo", que a 

su vez deriva de religare, que slgniflca"unir,,(16)."E,s la suma 

de creencias, sentimientos y prácticas individuales y sociales" 

( 17). 

Al Igual que el concepto Iglesia, la doctrina se ha di

vidido para definir· a la religión, desde el punto de vista de

la materia de estudio, en: tradicional, sociológica, marxista-

jurídica. 

Corriente tradicional: considera a la religión como: El 

sentimiento de la existencia de poderes superiores al hombre"-

(]6) ROYSTOll, Pike E, "Diccionario de Re11g1ones", Adaptación 
del ingles por Elsa Cecilia Frost, F.C.E,, México, 1960 
". 349. 

( 17) lbidem. 
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(18) - {19). En el mismo sentido STEDMAN Murray, nos dice "Es-

un sistema de creencias qu~ sostienen 1os seres humanos acerca-

del hombre y sus relaciones con Dios ••. " (20). 

El concepto soclo16g feo de religión se traduce en: "un si~ 

tema sol ldario de creencias y prácticas relacionadas a las co -

sas sagradils pero también profanas"(21 ). 

Por su parte la doctrina Marxista considera a la rell 

gi6n como la falsa conciencia, es falsa porque no debe ser ntos 

sino el hombre en quien se debe de creer. Harx, desvfa el obj~ 

to de creencia no es Dios sino el hombre a quien hay aue rendir 

le culto, ya que " ... el hombre hace a la rel 1g1ón y no ya la -

rel lgión al hombre" (22). 

Esta corriente no se identifica con el positivismo reli

gioso porque no considera a la rel ig!ón como perturbaci6n men -

tal atributo de personas Incapaces. El marxismo, en cambio no 

( 18) 

( 19) 

(20) 

{ 21) 
( 22) 

BLOCK, Oliver, Guy Bease, et al,"Filosofía y rel!gl5n",Tc. 
del francés por Carlos Castro, Grijalbo, México, 197ó.p.10-ll 
Omitimos el concepto positivo de religión por considerar a 
ésta como ignorancia. 
STEDMAN, Murray "Religión y Política en los Estados Unidos 
de América", Paidos, Argentina, 1964, p. 14. 
DIRY.HElM, op. el t., p. 48. 
MARX, Carlos Pral. a Hegel, G.F."Fllosoffa del Derecho" Tr. 
del Alem~n por Angélica Mendoza de Montero, 2a. ed., Juan -
Pablo Editor, 110xico, 1986, p. 7. 

- 1 7 -



niega a la religión sino que Ja considera como el gran sueño de 

felicidad, 

"La religión es el sollozo de Ja criatura oprimida, es -

el significado real de un mundo sin corazón, as! como es el es-

pfrltu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo" 

(23), 

Somos partidarios de que toda religión, Implica un con -

junto de creencias arraigadas en el espíritu del hombre en el -

sentido de que hay un sólo Dios (religiones monoteístas), o va

rios Dioses (rel lglones poi itefstas), como entes causal es de 

toda la creación, y respecto de las cuales el ser humano tiene-

obligaciones naturales que cumplir como criatura, a efecto de -

obtener en su favor la voluntad divina y de preparar su destino 

supra - terrena 1. 

Cabe destacar que el citado concepto de religión no sólo 

se traduce en profesión de creencias, sino en un conjunto de r~ 

glas que determinan dichas obligaciones y norman su cumplimien

to (culto). Es decir consta de dos elementos, uno teórico y otro 

práctico, a saber:" ... una creencia en poderes más altos que el 

hombre y un intento de éste para propiciarlos o complacerlos 

respectivamente"( 24). 

(23) 
( 24) 

lb id. p. 8 
GEDRGE, Frazer James "La Rama Dorada (magia y religión)", 
r.- del inglés por Elizabet y Tadeo :, Campuzano, 4a. relm., 
F.C.E., México, 1969, p. 76 

- 18 -



Solamente se puede definir jur!dicamente a la religi6n-

en func16n del acto rel !gloso o culto, en virtud de que al der~ 

cho no le interesa la libertad de conciencia por ser de ~arác -

ter interno (25), sino la libertad de cultos de car~cter exter

no. Por ende ésta última se traduce en un derecho público subj~ 

tivo oponibln a la actividad arbitraria del Estado. Derecho fU!!_ 

damental que en nuestro r6gimen jurldico se encuentra co•sa9ra-

do en el artlculo 24 de la vigente Constitución Pol!tica de -

los Estados Unidos Mexicanos y en el Articulo 2o., de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público -L.A.R.C.P-, Publicada 

en Diario Oficial de la Federaci6n -D.O.F.- de 15 de Julio de -

1992. 

La Iglesia, al mfrgen de ser una comunidad de fieles, 

constituye una unidad compleja ya que posee una triple natural~ 

za: religiosa, polltica y jurídica. 

a) Religiosa: Consiste en vincularla con lo divino por -

medio del culto. "As! también la fé, sino tuviere 

obras, es muerta en si misma" (Eplstola de Santiaao:-

2. l 7). 

La iglesia se distingue de las demás agrupaciones socia

les sean civiles, mercantiles o laborales, precisamente por 

esta naturaleza religiosa. 

{25) BURGOA, Ignacio "Las Garantías Individual es", 2Za. 
ed., Porrúa, México, 1989,p.4D5. 
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b) Pollt1ca: Por tener fines semejantes a los del Estado-

como bien común y mejoramiento social, se -

ha confundido su prSctica de carScter pura-

menle es pi ritual. De esa manera son los 'J.2. 

bernantes en distintas épocas y lugares los 

que han atribuido ésta naturaleza. 

Para MORA (26), la iglesia puede ser considerada bajo 

dos aspectos: 

"Un cuerpo mlstico y una asociaci6n pol Hica, bajo el prJ. 

mero es la obra de Jesucristo, es eterna e indefectible; bajo -

el segundo es la obra de los gobiernos civilP.s, puede ser alte

rada y modificada y aún puede ser abolidos sus privilegios que 

debe al orden social como los de cualquier comunidad polltica"-

( 26). 

Pollticamente a las asociaciones religiosas se les ha C! 

racterizado como factores reales de poder"(27);"entidades poH

tlcas•(28);"instituciones sociales•(29). 

T26TMQR7i, José Marra Luis, cit. por BAZANT, de Saldaña Hilada 
"La Desamortizaci6n de los Bienes de la !9lesia en Toluca 
Durante la Reforma (1856-1875)", Biblioteca Enciclopédica 
del Estado de México, 1979, p. 30. 

(2Z) CUEVA, Mario de la en "El Constitucionalismo a mediados -
del siglo XIX",T. !!, Facultad de Derecho, UNAM, Héxico,-
1957, p. 1226. 

(28) PEREZ, Lugo J. "La Cuesti6n Religiosa en México", Cuauht-ª 
rnoc, México, lg26, p. 5. 

(29) BALDERRAMA, Luis C. "El Clero y el Gobierno de México'', 
Cuauhtémoc, México, 1927, p. 5. 
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Contemporáneamente GONZALEZ Casanova ha considerado a dl 

chas asociaciones eclesiásticas como " ... uno de los grupos de

presión más diversificados, al que los gobernantes deben tomar

en cuenta en sus dectstones ... "(30), (31). 

La naturaleza jurfdica de la Iglesia depende oel recono

cimiento que el Estado haga de ellas, pues s61o la actividad 1~ 

gislattva de hte puede considerarla como centro de imputacio -

nes normativas. 

En nuestro siste~a jur!dico vigente y a través del des -

perlar de las asociaciones eclesiásticas a la vida civil, po~

virtud de las refor~as Constitucionales de 28 de enero do. 1gg2, 

que al m.lrgen de entre abrir las puertas a la libertad religio

sa se proclaman los siguientes principios constitucionales: 

(30) 

(31 ) 

a). La posibilidad legal de las escuelas particulares de 

impartir enseñanza de tipo confesional. 

b). La no intervención del Estado en la vida interna de

ell as. 

c). La libertad de asociaci6n en materia religiosa. 

d), La capacidad jurfdica de las asociaciones religiosas 

GONZALEZ, Casanova Pablo, "La Democracia en México", 1Ba.
Reimpresi6n, Era, México, 19gl, p. 62. 
Cfr. GRANADOS, Roldan Otto "La Iglesia Cat61 ica Mexicana -
como grupo de presi6n",UNAM, lgBl, p. 64, quien sigue la -
misma opini6n. 
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para adquirir los bienes que se requieran para reali-

zar sus objetivos. 

e). l.a separacl6n histórica del Estado y las Iglesias rec_Q 

naciendo expresamente personalidad Jur!dica a las mis

mas. 

De esa manera en la actualidad las asociaciones eclesiá1 

ticas gozan de reconocinilento legal por parte del Estado MexicE_ 

no y su naturaleza jurldica se traduce: En una persona moral de 

Derecho Privado que tiene capacidad legal, nombre, domicilio, -

patrimonio y nacional ldad en virtud de que se encuentra regula

da por una ley especial de orden público, ya que el Estado tie

ne lnter~s en asegurar que el ejercicio de la libertad de aso -

ciarse con fines religiosos y actuar consecuentemente con esas

creencias, no sea Incompatible con la igualdad de los demás, ni 

con el orden público. El fundamento constitucional y legal de 

la existencia de dichos nuevos entes jurídicos se encuentra en 

el articulo 130 de la constitución y 6, 7, B, 9 y 10 de la 

L.A.R.C.P. 

Jurldicamente no es lo nismo hablar de reli~ión (Sistena 

de creencias y prácticas rituales) e iglesia {comunidad de fie

les). Ambos son conceptos distintos que no guardan relación di

recta. Se ha dicho que la primera en su aspecto ortodoxo es una 

ideolog1a, es decir, un sistema de ideas o creencias, que si no 

se materializan no tienen trascendencia al mundo fáctico, y por 
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ende no pueden ser captadas por el derecho. En cambio la mul t.!_ 

citada Iglesia como asoclacl6n de hombres identificados por una 

misma doctrina religiosa, realiza un sin nOmero de actcs ya 

sean religiosos, pol !tlcos y jurídicos, que si son renulados 

por el orden jur!dlco positivo, previo el reconocil'liento de la-

personalidad jur!dlca de aquellas. 

!los comenta el Ameritado tratadista Andrés SERRA Rojas.: 

En otras naciones la> iglesias tienen personalidad -

jur!dlca, y en muchos aspectos personalidad polltica. La tenden 

cia moderna en los Estados democráticos es en el sentido de re-

conocer personalidad jurídica a las iglesias¡ omitiendo todo 

proceso de lucha sobre te~as espirituales (creencias) gue sólo 

a ella co rr/~ponden" - el subrayado es nuestro - ( 32), 

Al Estado no debe interesarle si tal o cual iglesia cree 

en Pedro, Paco o Pablo, sino más bien debe importarle el acto -

religioso el cual debe apegarse al derecho. 

En los primeros años del cristianismo, nos ensena el 

ilustre jurisconsulto Toribio fsquivel OBREGON, "los crist.ianos

deblan obedecer al Estado pagando los tributos y observando sus 

leyes; pero no cuando eran contrarias al orden superior Hico -

(32) $ERRA, Rojas Andrés "Ciencia Pol!tica", ea. ed., corr. y -
aumentada. Porrúa, México, 1985, p. 158, 
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dictado por la conciencia. Ah! el Estado no tenla jurisdicción, 

y si el Estado mandaba a adorar al César como dios, y que se -

sacrificaran a las divinidades paganas el Estado no debla ser -

obedecido" (33). 

De lo anterior se desprende que el vinculo entre reli 

gl6n e Iglesia m§s bien es de car~cter indirecto y está condiciQ 

nado al acto religioso, es decir el sólo hecho de que exista 

una ''Fe'' ya sea en seres sobrenaturales sean determinados o in-

determinados, personales o impersonales no trasciende al campo-

de la vida real en donde el orden normativo de carácter jur!di-

cose maní fiesta positivamente. 

Por ejemplo un grupo de personas solicita, su registro -

como asociación religiosa, ante la autoridad competente para 

otorgdrlo (Secretarla de Gobernaci6n), se presenta la siguiente 

interrogante les suficiente que manifiesten a la autoridad res

pectiva, que tienen religi6n y por ende que creen en un ser di

vino, para que automáticamente obtengan su inscripción en dicho 

registro? claro que no, ya que de conformidad con el artículo -

7o. fracciones 1 y ll de la L.A.R.C.P,, los solicitantes del -

registro constitutivo de una asociación religiosa deberán acredj_ 

tar que la iglesia o agrupación religiosa: 1.- Se ha ocupado -

TTITTS'Qll11TEL, Obregón Toribio "Apuntes para la historia del De 
recho en México'', T.I, 2a. ed., Porrúa, México, lga4, p.2f 
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preponderantemente de Ja observancia, práctica, propagación, o

instrucci6n de una doctrina religiosa o de un cuerpo ~e creen -

cías religiosa; ll. Ha realizado actividades religiosas ~n la -

Repúbl lea Mexicana por un mínimo de 5 años si cuenta con noto 

r!o arraigo entre la poblac!6n, ademSs de haber establecido su 

domlcll io en la Rcpúbl lea. 

Para nosotros el acto religioso como nexo entre la Igle

sia y Ja rellgt6n se traduce en un conjunto de pr~ctlcas vlsi -

bles que unen al ser humano con alguna divinidad a la que se le 

rinde apología, Por ejemplo la Eucaristfa en donde se consagra 

el pan y el vino a la 1nemor1a de Jesús. 

La distincl6n religión - Iglesia tiene no solamente una

base jur!dica sino tambl~n hist6rlca (34), ya que la segunda 

disfraza cosas (como unidad compleja) que nada tienen de rela -

ci6n con la pri~era. 

El derecho como objeto de estud1o de la ciencia jurídica 

se traduce en un sistema de normas jurfdicas que regulan las 

relaciones de las personas en sociedad, Oe esa manera las cons

tantemente et taoas Iglesias, al márgen de su religiéio, quedan -

comprendidas en el campo de aplicación del derecho. 

(34) TORO, Alfonso "La Iglesia y el Estado en México", El Caba
llito, México, 1975, p. 5. 
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" ... Al remitir a las llamadas iglesias, en su calidad de

asociaciones religiosas, al ámbito del derecho darfamos paso 

una normatividad que regirla con transparencia las relaciones -

de las autoridades con las asociaciones religiosas, sin lnterf~ 

rencla alguna con las creencias {religionos)"{35). 

Somos partidarios de que un estudio objetivo de las igl~ 

sias debe desprenderse de todo contacto con las religiones, pa

ra captar únicamente la vida material de aquellas. 

\35) Dictamen de la Comisión de Go~ernación Y Puntos Constitu-
cionales de la Cámara de Diputados, presentada al pleno de 
la misma con fecha 13 de Dicier:ibre de 1991. 
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REGULACiotl CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS 

Sostiene André HAURIOU, que: "las reqlas de derecho no--

están establecidas de una manera abstracta, sin tomar en consi-

deración a aquellos a quienes deben ser aplicadas; están hechas 

para hombres o entes de raz6n, sociedades, asociaciones, etc .. . 11 

( 36). 

Las agrupaciones religiosas como miembros de nuestra so

ciedad, participan de todos los procesos religiosos, políticos, 

económicos, cultura les de la vida nacional y por lo tanto no 

pueden pasar desapercibidas por nuestros ordenamientos legales. 

En su tercer informe de gobierno, el presidente SALINAS

de Gortari, afirmó que el pueblo de México no quiere vivir en -

la simulación, respecto a la relación entre el poder público y

la iglesia. Lo que pone de manifiesto el interés del Estado 

por regular la situación jurfdica de las asociaciones eclesiás

ticas en nuestros ordenamientos legales. 

En la Antigua Roma al lado del Derecho Individual nac!a

el de las corporaciones; los ciudadanos libres pod1an formarla, 

pero para que los acuerdos o convenios tomados para el reg1men-

T:l6) HAURIOU, André "Derecho Constitucional e Instituciones Po
l ltic.1s", tr. del francés por José Antonio González Casan~ 
va, Za. ed., Ariel, España, 1980, p. 31. 
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de sus bienes y derechos tuviera cumplimiento era indispensable 

que el Estado los autorizase, con la condfci6n de que su objeto 

redundara en beneficio de la propia comunidad. Las corporacio

nes así autorizadas podían tener tesoro, bienes muebles o inmu~ 

bles y pod!an cuando sus intereses, por causa de los contratos

celebrados, resultaran perjudicados, comparecer en juicio me 

diante sus directores magistri o curatores. Nos informa el inj_ 

gualable investigador don Toribio ESQU!VEL Obreg6n, que en Ro-

ma:" ... los sacerdotes formaban corporaciones, collegia, forma -

dos por cooptaci6n o sea elecci6n entre ellos mismos, y gradual 

elevaci6n; sus collegia tenfan aptitud para adquirir bienes y

darse sus propios reglamentos y presupuestos" (37). 

Antes de la edad media (año 313) el edicto de Constanti-

no, mand6 devolver a los cristianos considerados "como iglesia" 

los bienes de que hahfan sido despojados. 

Una cédula real de 27 de octubre de 1535, dirigida al VJ_ 

rrey de la Nueva España, disponía que las tierras, repartidas -

a los conquistadores y antiguos pobladores, no la podían vender 

a la iglesia, monasterio ni persona eclesi~stica. 

Esta prohibici6n, al ejercicio del derecho de propiedad, 

T371 ESQUIVEL Obreg6n Toribio, "Apuntes para la llistoria del -
Derecho en México", 2a. ed., T.l, Porrúa, 1984, p. 20. 
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para las corporaciones religiosas se encontraba igualmente reg.!! 

lado en la ley X, titulo XII, lib. IV, de la recop1laéi6n de 

las leyes de Indias de 1680. 

Sin embargo, sobre estas prescripciones nos informa OTS· 

Cap dequ i: "deben ser interpretadas con un criterio restric-

tivo, ya que en la propia recopilación y documentos posterio- • 

res, se encuentran testimonios incuestionables acreditativos de 

la capacidad para poseer, vender y permutar bienes en general,

de las iglesias, mona~terios, prelados y clérigos" (38). 

Esto es evidente si to.,amos en cuenta que durante la co-

lonia los monarcas españoles y toda autoridad de las colonias -

en América, consideraban a la grey religiosa como cualquier 

otro súbdito. 

Por influencia del pensamiento de Juan Jacobo ROUSSEAU,

el ideario de la revolución franci:sa fu~ hostil al otorgamiento 

de la capacidad jurfdica a corooraciones y asociaciones. 

La ley "chapellier" (14 de junio de 1791). aboli6 todo -

tipo de organización colectiva ~ara la defensa de sus intereses. 

Asf en el preámbulo de esta ley se establecfa: 

(38) OTS, Capdequi J.M. "El Estado español en las Indias", 2a.
ed., F.C.E., México, 1946, pp. 168-169. 
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"Debe sin duda, permitirse a los ciudadanos de un mismo 

oficio o profesión celebrar asambleas, pero no se les debe pe! 

mltlr que el objetivo de esas asambleas sea la defensa de sus-

pretendidos Intereses comunes; no existen corporaciones en el

Estado y no hay mh Interés que el particular de cada lndlvl -

duo y el general; no puede permitirse a nadie que Inspire a 

los ciudadanos la creencia en un interés Intermedio que separe 

a los hombres de la cosa públ lca por un esplrltu de corpora -

cl6n" (39). 

A pesar de lo anterior, el derecho de asociación fue 

restablecido en Francia con la Constl tuci6n de 1848. 

En nuestros antecedentes legislativos Internos, que dei 

conocen la capacidad jurldica de las corporaciones religiosas-

y civiles para ser sujeto de derechos y obligaciones,se encuen 

tra el segundo párrafo del articulo 27 de la Constitución de -

185 7. 

"Ninguna corporacloñ civil o eclesiástica, cualquiera

que sea su carácter, denominación u objeto tendrá capacidad 1~ 

gal para adquirir en propiedad o administrar por si bienes ral 

ces, con la única excepción de los edificios destinados inme -

dlata y directamente al servicio u objeto de la Institución". 

TJ91EntlCTiipedia Jurídica OMEBA, T. l., Bibl lograf!a Argentina, 
1954, p. 855. 
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Este texto legal tiene su fuente inmediata en el articu

lo 25 de la Ley "Lerdo" de 25 de Junio de 1856, del cual fue C!! 

piado casi literalmente, sobre desamortizaci6n de fincas rúst1-

cas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas. 

Dentro de las disposiciones legales secundarias que se--

expidieron a partir de la segunda mitad del siglo pasado; dest~ 

can: 

La ley de cultos, de 4 de Diciembre de 1860, al margen-

de haber sido la primera que establec16 a nivel federal la li -

bertad de cultos (4D), ya que la Constitución Yucateca de 1840-

la habla consagrado en su articulo 74, en ella se reconocen 

ciertos derechos y deberes, de las comunidades religiosas, sin -

establecer expresamente el reconocimiento a su capacidad jurl~l 

ca. Asf tenemos; el respeto a las personas oara constituir igl~ 

sias como sociedades religiosas (articulo 2); el gozar las so -

ciedades religiosas de los derechos y obligaciones como cual 

quier asociaci6n legítimamente establecida (articulo 6), sobre

este precepto, opinamos que tuvo poca efec~•vidad, por motivo -

de su notoria oposici6n al Articulo 27 de la citada Constitu 

\<10) Este derecho fundamental del hombre, ne foé establecido 
por el constituyente de 56-57, a pesar de haberse debatido 
ampliamente y haber contado con grandes defensores como el 
jurista ARRIAGA. Cfr. MADRID, Hurtado Miguel de la "Estu -
dios de derecho Constitucional 2a. ed., Porrúa, México, 
1 g90. p. 74. 
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c16n de 57; la sanci6n en que ocurren las iglesias o sus direc

tores por ejecutar un acto propio de la potestad pública (artf· 

culo 7 pSrrafo segundo). 

Ley de cultos de 14 de Diciembre de 1874; consta de 29· 

articulas y es Ley reglamentaria de la ley sobre adiciones y re 

formas a la Constituci6n de 57, realizadas el 25 de Septiembre· 

de 1873. De su contenido resallan el articulo 13 y 15; el prim~ 

ro reconoce la libertad de las instituciones religiosas para o_!: 

ganizarse Jerfrquicamente, y el efecto legal que ésto produce· 

fr~nte al Estado, el cual, solamente otorga personalidad a los

Superiores de ellas para los efectos del artfculo 15; el segun· 

do se limita a enumerar los derechos de las asociaciones reli · 

giosas, representadas por su Superior. Tales como el de peti 

ci6n, propiedad, recibir donativos excluidos los bienes ralees. 

Creemos que el legislador permanente, al redactar aque · 

llos preceptos comentados de esta última ley de cultos, adopt6-

una actitud romSntica ya que reconocfa capacidad o personalidad 

jurfdica a las iglesias y sus altos ministros para ser titula -

res de ciertos privilegios y deberes, lo cual atentaba con el -

espíritu constitucional de tendencia reformista. Asl se tiene· 

nuevamente lo señalado por el articulo 27 p~rrafo segundo de la 

Constitución de 57 y el artículo 3 de la Ley sobre adiciones y

refo1·mas a la Constitución de 57, decretada el 25 de Sep~iembre 

de 1873, éste último establece: 
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"Ninguna institución religiosa puede adquirir bienes raJ. 

ces ni capitales impuestos sobre éstos, con la sola excepción--

establecida en el articulo 27 de la Constitución". 

Debido a las imprecisiones en que calan los textos lega

les ordinarios, no así la multicitada Constituci6n de 57, al r~ 

conocerle en algunos casos capacidad o personalidad jurtdica a

las iglesias para adquirir ciertos derechos y obligaciones, con 

las excepciones establecidas, el constituyente de 1917 expresa

mente consignó a nivel constitucional el desconocimiento de la-

personalidad jur!dica de las iglesias. En virtud de que: 

" ... El punto crucial del conflicto religioso se halla en

la diferencia de dicha carta (Constitución de 17), respecto de 

las leyes anteriores. Con la Constitución de 1857 y las leyes

de reforma, se establece la separación de la iglesia y del Est2_ 

do, pero reconociendo una realidad social y considerando a la -

primera como una sociedad jurfdica (sic), diversa del Estado. A 

partir de lg17 pHa el Estado no es (La Jglesi~) una sociedad -

ni una institución, lo que no es óbice oara que intervenga en -

ella. El artículo 130 es explicito 'La ley no recc•oce persona-

1 idad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas Jgle 

si as'" ( 41). 

(41) MORENO, Daniel "Derecho Constitución Mexicano", lla. ed.,
Porrúa, México, 1990, p. 547. 
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Fué precisamente el Congreso Constituyente de QuerHaro, 

el que formalmente resolvió aquel conflicto de leyes (Consti tu

ci6n de 57 y leyes de reforma), apoyado en una sana 16gica jurl 

dita, optó por respetar la Constitución y abrogar las leyes 

que la contrariaran. 

De esa manera desconoció la capacidad jur!dica de los 

entes religiosos estableciéndolo textualmente en los art!culos-

27 y 130, sin tomar en cuenta realidad alguna sobre su situa 

ci6n social como miembro del estado. 

En virtud de lo anterior tenemos que la Constitución de 

17 re~uló la actividad de las Iglesias en ~os aspectos: 

a) Personal, 

b) Patrimonial. 

Por el primero se elirlinaba totalmente la intervención -

de los grupos religiosos en la enseñanza fuera ésta pública o -

privada (articulo 3 fracción !V); se prohibe que la persona sa

crifique su libertad por causa de voto religioso, impidiéndose

el establecimiento de órdenes n1onásticas (articulo 5); segara!! 

tiza la libertad religiosa en sus dos vertientes interna (liber 

tad de creencias) y externa (libertad de culto), ésta última 

cuando sea pública deberá realizarse en los templos. Por sus C!! 

racteristicas especiales omitiremos explicar lo señalado en el-

- 34 -



articulo 130, a reserva de hacerlo más adelante, 

En cuanto al aspecto patrimonial, e 1 artículo 27 Const! 

tucional estableció, la incapacidad legal de las comunidades r~ 

1 !glosas para adquirir o administrar propiedades, ya que, se 

consider6 a la Nación como Onico dueño de los lugares de culto. 

Entre los artlculos constl tuclonales que regulan dlrect~ 

mente la vida social de las iglesias, estableciendo cuál es su-

situación jurldica con respecto al Estado. Destaca el articulo 

130, el cual sin temor a decirlo, hasta hace más de dos años, -

levantaba un muro lnsalteable en las relaciones Estado Iglesia. 

Somos de la opinión que el inmediatamente mencionado ar

tículo fundamental, no es posible interpretarlo con un criterio 

formalista carente de toda postura material ya que" ..• anicamen

te se puede comprender nuestro articulo 130 constitucional an

tes de las reformas constitucionales del 28 de Enero de 1992) -

en el triste devenir histórico de Mlxico •• ~(42) 

La Iglesia durante la colonia estaba sometida a la volu!!_ 

tad del monarca hispano era un Instrumento político. As! se 

tiene que el " ... Estado español justificó su expansión y SJ do-

0inaci6n bajo el pretexto de proteger a la Iglesia, para io 

'.4ZTTAlíl'"T70, Jorge "La Constituci6n Mexicana de 1917", 4a. ed., 
UNAM, !léxico, 1980, p, 257. 
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cual los soberanos hicieron de ella un 6rgano de gobierno sin -

igual" (43). Por ende los grupos eclesiásticos en esta época -

de nuestra historia carecf an de autonomla a tal grado que su 

existencia dependfa de los recursos humanos y materiales que 

provenfan de España. 

Con el triunfo de la guerra de Independencia, se empieza 

a organizar la vida polftica nacional, destacándose en materia

rel lgiosa el articulo 9 de a Constituc16n del Estado de México 

de 1827, obra de Don Luis MORA, cuyo contenido prohibe en dicho 

Estado de México la adquisici6n de bienes raices por manos mue!_ 

tas, es focir les desconoce personalidad jurfdica a los grupos

religiosos. E~ relaci6n a dicho numeral (articulo 9) de la Car 

ta polftica mexiquense, nos comenta el distinguido tratadista -

Don Jesas REYES Heroles: 

"Durante la administración del Plan de ,Jalapa, el artfc~ 

lo 9 de la Constltuci6n del Estado de México fue declarado in· 

cons ti tuc i ona 1 • ( 44). 

"(43) 

( 44) 

MONTERO, Zendejas Daniel "Derecho Polltico Mexicano", Tri-
1 las, H~xico, 1991, p. 342. 
REYES, Heroles JesQs "La Historia y la Acción, la Revo 
luci6n y el desarrollo político de México", Semanarios y 
Ediciones, España, 1972, p. 1D5. 
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El plan de Ayutla, marca la época moderna de nuestro 

pals, que culminar~ con el triunfo de la Revoluc16n Pooular de 

1910. Dicho plan constaba de 7 puntos dirigidos casi por com -

pleto a una reforma de la situación eclesiástica consagranoo 

principios tales como la separación de las potestades civil y 

religiosa, no intervención del poder público en la vida interna

de las Iglesias y desconocimiento de la capacidad de las comuni 

dades espirituales para adquirir bienes o poderlos administrar

al mfrgen de la tolerancia de culto. 

De esa manera llegamos al articulo 130 de la Constitución 

de lgl7, que en su texto primitivo declaró el desconocimiento -

de la personalidad jurldica a las iglesias. 

Por otro lado, dado los fines que perseguimos al exponer 

la regulación constitucional y legal de las iglesias, sin meno.~ 

preciar el valor histórico (que ya ha sido explicado) que conti~ 

ne gran parte de nuestro articulo 130, nos limitaremos a seña-

lar los antecedentes legislativos, relativos al otorgamiento de 

la personalidad jurldica de las asociaciones eclesiásticas. 

El estudio formal del mencionado artículo 130 C:nstitu -

cional, se encuentran en el artículo 123 de la Constituci6n de-

57 y las adiciones y reformas constitucionales de 25 de Septie~ 

bre de 1873, asl como el articulo 129 del proyecto de Constitu

ción presentado por Don Venustiano CARRANZA al Constituyente de 
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1916. 

Formalmente la cuestión sobre la personalidad de las C.Q 

munidades religiosas aparece en las leyes de reforma (45). 

Fueron estos ordenamientos legales los que, al mhgen de la rE_ 

petida Constitución de 57 reconocieron la capacidad de las 

iglesias para ser sujetos de derechos y obligaciones. La In -

terpretación legislativa del tiempo de la reforma, por parte -

de nuestros constituyentes de 17, hizo resaltar la notable 

contradicción entre lo establecido expresamente en la Constlt~ 

clón y lo dispuesto en las leyes secundarlas. Asl tenemos que

el dfa 29 de Diciembre de 1916, el diputado José ALVAREZ y Alv!! 

res, de la Cadena (45), presentó al Congreso Constituyente, una 

iniciativa de reformas y adiciones al articulo 129 del proyecto -

de Constitución. Entre dichas modificaciones destacan prlnci -

palmente: el cambio en la redacción del artlculo 129 del citado -

proyecto de Constitución, que decía, siguiendo el texto del artfculo -

123 de la Constitución del 57; "El Estado y la Iglesia son indepen.-

d1entemente entra sí" por el de: "El Estado no reconoce personalidad alguna 

º(45f"'TiffRi\. p • s 1 • 
(46) "Diario de los debates del Congreso Constituyente (1g15 -

1917)", Introducción por el diputado constituyente Lic. -
Hilarlo Medina, Ediciones de 1• Comisión Nacional para la 
celebración del Desquicentenario de la proclamación de la 
Independencia Nacional y del cincuentenario de la Revolu
ción Mexicana, V.I, México, lg6o, p. 1060. 
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alasasociaciones religiosas denominadas iglesias". 

Para sostener este principio ALVAREZ, señalaba: 

" ... En mi opinión, el Estado sólo debe declararse inde --

pendiente de otro y ya, ni a pretexto de un poder sobre los es

pfritus, puede reconocerse a la iglesia como ejerciendo una au

toridad independiente del Estado, es por otra parte perjudicial 

esa declaración, pues al proclamarse su ioaependencia le reconp_ 

cernos impllcitamento •utoridad"(47}-(48}. 

En la 63a. sesión ordinaria, celebrada el 26 de Enero de 

1917 se leyó el dictámen sobre el articulo 129 del proyecto de· 

constitución en donde la comisión de Constitución estableció lo 

siguiente: 

"Una nueva corriente de ideas trae ahora el articulo 1Z9 

tendiendo no ya a proclamar la simple independencia del Estado, 

como hicieron las leyes de reforma, que parece se sintieron sa

tisfechas de sacudir el yugo que hasta ali! hablan soportado 

los poderes públicos, sino a establecer marcadamente la suo•'M2. 

cla del poder civil sobre los elementos religiosos ... Por tal mp_ 

(47) lbidern. 
(48) Cfr. ALVAREZ Y Alvarez de la Cadena José "El problema re-

1 lgioso en México", Cuauhtémoc, México, 1934, p. 18 y 
19. 

- 3g -



tlvo desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado 

y la Iglesia son independientes entre si, porque ésto fué reco

nocer, por las leyes de reforma, la personalidad de la Iglesia

la cual no tiene razdn de ser •.• La ley respeta la creencia en -

el individuo y las prScticas que esa creencia impone también 

en el individuo (sic); pero la colectividad, como persona moral 

(Iglesia), desaparece de nuestro régimen legal. De este modo 

sin lesionar la libertad de conciencia, se evita el peligro de

esa personalidad moral, que sintiéndose fuerte por la uni6n que 

la misma ley reconocerla, pudiera seguir siendo otro peligro P! 

ra las instituciones" (49). 

De esa manera se tiene que el multicitado articulo 129 -

del proyecto de Constituci6n fué aprobado por unanimidad de vo

tos en el Constituyente de 17, pasando a ser 130, establecien -

do, hasta hace mSs de dos a~os todavla la supremacfa del Es-

tado sobre las corporaciones eclesiSsticas y el desconocimiento 

de la personalidad de las mismas. 

Decir, refiriéndonos a los entes individuales, cuales 

son los hombres a quienes el derecho concede personalidad; y, -

refiriéndonos a los entes colectivos, cuales son las agrupacio

nes a las que el derecho otorga la personalidad. Consideramos-

-(49) "Diario de los Debates del Congreso Const;tuyente (1916- -
1917)",op. cit. V. 11, p. 973. 
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que estos planteamientos los contesta el ordenamiento jurfdico

o derecho positivo de cada pueblo, En efecto" ... La perconali·

dad jurfdica, tanto por lo que se refiere al individuo como el-

ente colectivo, no es una realidad, un hecho, sino que es una -

categorla jurfdlca, un producto del derecho, que ~ste puede li

gar a diferentes sustratos" (50), 

La personalidad jurldlca de los entes colectivos, es tan 

s61o la sfntesis unificada de las funciones jurfdicas imputadas 

por la norma no a los hombres que la realizan, sino a un sujeto 

conceptual. 

Al Estado le corresponde, con car~cter principal y apre

miante, la conformación del orden jurfdico, es decir, la promu.)_ 

gaci6n de una serle de normas que regulen las diversas relacio

nes entre los entes individuales o colectivos, a los que le ha

otorgado personalidad para ser sujetos de derechos y obligacio

nes, sometidos a su lmperium, ejerciendo una absoluta potestad

normativa, exclusiva y excluyente, en el territorio sobre el -

que ejerce su soberanfa. Sin embargo" ••• Hay entes colectivos -

que, aparte de la personalidad juddica que el Estado les atri

buya, y aún antes de que éste se le atribuya, tienen una reali

dad social perfectamente constituida, con clara estructura y a~ 

(50) RECASENS, Siches Luis "Introducci6n al Estudio del dere -
cho", 5a. ed., PorrOa, México, 1979, p, 153, 
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ci6n vigorosa, por ejemplo ••• Una comunidad religiosa, indepen

dientemente de que el derecho se la otorgue o no" (51 ), 

Antes de la Reforma de Enero de 1992, el ~istema que se

segu!a para regular la materia rel 1glosa era el objetivo (se r~ 

gulaba el acto rel igtoso) porque no se contemplaba n1 tanta 

constitucional n1 legalmente la personalidad de la lgl~sia, pur 

ello extst!a una Injusticia a un grupo social que se encontraba 

a d1sposic16n de cualquier arbitrariedad del Estado. Por obede

cer a una imperiosa necesidad de proteger las derechos tanto In 

divlduales como sociales, el jefe del ejecutiva somet16 al Con

greso de la Uni6n, la iniciativa de reformas a los articulas 

constitucionales: 3, 5, 27 y 130 (D.O.F. Enero de 1992). Dichas 

reformas cambiaron el sistema objetivo por el subjetivo, como -

consecuencia de la naturaleza jur!dica que adquirieran las aso

ciaciones religiosas en el última artlculo mencionada. 

Oe esta forma, si bien el acto rel lgioso no perdió vi gen 

cia, si quedó, en cuanto a la materia de regulación en un segun 

da lugar con respecta a la Iglesia. 

:·\axime que al secularizarse la Iglesia, el acta religio

sa va a formar parte de una serie de actos, civiles, jur!dicos, 

TIT/~ p. 158. 
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polfticos, etc., que va a realizar la Iglesia como sujeto de d_g 

rechos y obligaciones. 

Actualmente y por virtud de las citadas reform.1s consti

tucionales de 28 de Enero de 1992 la regulación constitucior.al

de las Iglesias queda establecida por los articulas: 3, 5, l4,-

27 y 130. 

Por virtud del primero desaparece la prohibición para 

las corporaciones religiosas o sus ministros, de Intervenir en 

planteles en que se imparta educaci6n primaria, secundaria y 

normal y la destinada a obreros y campesinos, a nivel privado -

no asf a nivel público. 

Art. 5, ya no prohibe el establecimiento de ordenes mo -

násticas, y se modificó la oración que obligaba al Estado a no

permitir que se lleve a efecto ningún contrato que tenga por ~~ 

jeto el menoscabo, la p6rdida o el irrevocable sacrificio de 13 

1 ibertad de la persona por causas de trabajo, educación o voto

rel igioso. Ya que contraer un voto religioso es una acción qce 

debe pertenecer a la libre y personaHsima manifestación de ias 

creencias individuales. 

Por su parte el articulo 24 permite la celebración del -

culto público fuera de los templos (anteriormente prohibida) 

bajo los requisitos legales respectivos. 
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En cuanto al articulo 27, se otorga a las asociaciones -

eclesi5sticas la capacidad de adquirir o administrar los bienes 

necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

Por último el articulo 130, el cual encuentra sus raices 

en la superestructura del virreinato de la Nueva España, esta-

blece la más trascendental reforma a saber; el reconocimiento -

de la personalidad de las Iglesias. La consecuencia jurídica -

de adjudicar capacidad legal a estos entes colectivos para ser

sujetos de derechos y obligaciones estriba en: 

a.- Dar validez y eficacia jurldlca a los actos civiles

de las agrupaciones religiosas. 

b,- Responsabilidad patrimonial por incumplimiento de -

los actos jurfdicos que celebren. 

c.- Vincularse con otras asociaciones de la misma natur! 

leza, para formar uniones de Iglesia. 

d.- Desarrollar actividades religiosas, culturales y de

opinión polftica dentro de sus templos o fuera de

ellos con las reservas que marca la ley. 

e.- PodrSn gozar, cuando vean afectados sus intereses, -

de capacidad procesal para acudir ante los tribuna -
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les comunes o federales solicitando el respeto a sus 

derechos fundamentales, cuando por actos de particu

lar o del poder público se desconozcan. 

En lo que respecta a su regulaci6n legal, existe la ley

de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 15 de Julio de 

1992, la cual es reylamentaria del artfculo 130 de la Consti tu

ción Pol ltica vigente, en el la se pueden encontrar disposicio -

nes tales como: 

a.- El derecho de todo individuo de asociarse o reunirse 

pacfficamente con fines religiosos (art. 2, inciso -

uf 1t). 

b.- La nulidad de oleno derecho de actos jur!dicos con -

traventores de dicha ley reglamentaria del articulo 

130 de la Constituci6n Polftica general (articulo 

5). 

c.- La Inscripción en el Registro de las Asociaciones 

Religiosas, tiene efectos constitutivos para recono

cer su personalidad jur!dica (art. 6). 

d.- El respeto, que las asociaciones eclesi!;ticas deben 

guardar a la :onstitución y leyes que de ella emanen 

(a rt. B). 
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e.- El derecho de los grupos religiosos para celebrar t_!! 

do tipo de actos jurfdicos para el cumpl !miento de -

su objeto (art. 9, fracci6n V). 

'·· El beneficio de que las Iglesias pueden tener un pa

trimonio (art. 16). 

- La obligacl6n de las asociaciones religiosas de re -

glstrar ante la Secretaría de Gobernación todos los

bienes inmuebles de que disponen (art. 17, fracci6n

IV, p~rrafo cuarto). 

h.- El derecho optativo de las asociaciones religiosas,

cuando exista controversia entre ellas, de acudir por 

vía de queja ante la Secretaría de Gobernaci6n o la

hacer valer el derecho de acci6n ante los tribunales 

competentes en los términos del artic~lo 104, frac -

cl6n !, de la Constitución Federal (artículo 28, 

fracciones!, 11, lll y IV). 

i.- Se regula el recurso de revisi6n, cuya competencia -

es de la Secretaría de Gobernación, contra los actos 

o resoluciones dictados por las autoridades en cum -

plimiento de la ley comentada (art. 33). 
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Consideramos que con la apertura a la vida jurfdica de -

nuevos entes sociales, se logra dar un gran paso hacia la cons.Q_ 

lldaci6n de un Estado social de derecho, en donde las aqrupaci~ 

nes de diversa fndole, juegan un papel principal en el desarro

llo de la vida nacional ya Que pensar en aferrarnos dogmática -

mente a una despersoralfzacl6n legal de tales grupos, que la 

propia costumbre y la realidad, en sentido opuesto, se ha enca_r 

qado de otorgarsela "serfa un sfntoma claro de enajenaci6n men-

ta 1" ( 52). 

Con las seílaladas reformas Constitucionales de 28 de En! 

ro de 1992, el Estado Mexicano, no quizo seguir viviendo, en 

sus relaciones con los grupos religiosos, en la simulaci6n y en 

la indiferencia como consecuencia, otorg6 personalidad jurídica 

a estos grupos intermedios de la sociedad. Lo que les permite.

poder disfrutar al igual que cualouier gobernado de un conjunto 

de derechos, garantizados por nuestros ordenamientos legales, -

pudiendo celebrar todo tipo de actos jurldicos no prohibidos ex 

presamente en las leyes, igualmente pueden hacer valer sus pre

rrogativas o intereses ante órganos jurisdiccionales competen -

tes, haciendo uso de todos los medios jurfdicos concedidos por

cl Estado Incluyendo el juicio de amparo. 

T52) PEREZ, Lugo J. "La Cuestión Religiosa en México, recopila
ción de leyes, disposiciones legales y documentos para el
estudio de este problema polftico", Cuauhtémoc, México, 
1926, p. 34. 
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Formalmente las Asociaciones eclesi&sticas, tales como -

la Iglesia Católica Apostólica y Romana de México, La Arquidid

cesfs Primada de México y la Conferencia del Episcopado Mexica-

no, o~tuvferon su registro ante la Dirección correspondiente de 

la Secretarla de Gobernación, el dfa 7 de Diciembre de 1992 

(ver D.O.F. No. 5 a~o 1992).• Es necesario aclarar que el Re 

gistro de los organismos rel iglosos ante la autoridad competen

te para ello, es constitutivo de la personalidad jurfdica (artl 

culo 6, pfrrafo primero de la L.A.R.C.P. 

• Sin corresponder a nuestro objeto de estudio y solo por 
tratarse del órgano supremo de la Iglesia Católica en Méxi -
co, cabe seílalar, que el Estado mexicano, decidió en Septie!! 
bre de 1992, establecer relaciones diplomáticas con el Vati
cano. Ver 4o. Informe de Gobierno del Presidente Carlos SA
LlllAS de Gorta1·i ,publicado en el "Uni•1ersal'', de 2 de Novie!!! 
bre de 1992. 
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"CAPITULO SEGUNDO" 

RELACIONES ESTADO GOBERNADOS 

1.- Autoridad (concepto). 

2.- Gobernado (concepto). 

3.- Tipo de relaci6n jur!dico-pol!

tica entre los miembros del Es

tado, 

4.- Las relaciones Estado-Iglesia -

en México. 



!\UTOR!OAO (CONCEPTO) 

El Estado de derecho consiste en un sistema socio-pal f

tico adecuadamente estructurado, en el cual tanto Gobernantes

como Gobernados se encuentran sometidos a un orden jurfdico sg 

premo. 

El Estado, a trav6s de sus 6rganos de poder, debe emitir 

normas que regulen la actividad de los agentes sociales, pero-

siempre respetando el principio de dfstribucf6n del Estado de -

derecho. Este último se traduce; en la 1 fbertad del individuo -

es 11fmltada en principio, y la facultad del Estado, limitada -

en principio (53), 

"Los gobernantes tienen como atributo gozar de autor! -

dad, para el ejercicio de sus funciones públicas, en el entendj 

do de que éstas últimas tienen como finalidad la realizacf6n 

del derecho" (54). 

La palabra "Autoridad" proviene del sustantivo latino 

"Autorictas", y significa: "la potestad que en cada pueblo ha es-

{53) 

(54) 

SCHH!TT, Carl. "Teorfa de la Constitución, pres. Francisco 
Ayala, Alianza Editorial, España, 1982, p. 179, 
OUGUIT, cit. por OABIN, Jean "Doctrina General del Estado
elementos de f11osoffa polftica", tr. del francés por Héc
tor Gonz§lez Uribe y Jesús Toral ~areno, Jus, México, 
1946, pp. 48 y 49. 
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blecldo leyes, ya haciéndolas observar, ya administrando justi-

c fa ( 55 J. 

El concepto funcional de autoridad puede ser utilizado--

para referirse a un todo o a una parte de ese todo. 

En el primer caso, como un todo, es el poder de Imperio, 

emanado de la Soberanfa, cuyo titular real es el pueblo; es de

cir, solamente es Autoridad aquel sujeto dotado de !mperfo, co

mo el Estado, capaz de Imponerse a cualquier otro que quiera 

restarle superioridad. 

En el segundo caso, como una parte del todo, por "Autor! 

dad", se entiende el 6rgano del Estado, poder ejecutivo, legis

lativo y judicial o a sus miembros Integrantes de estos poderes 

cuando asf lo dispongan las leyes o por motfvo de su actividad, 

es decir, bajo este aspecto el citado concepto de "Autoridad",

ya no implica una determinada potestad, sino que se traduce en

un 6rgano del Estado constituido por una persona o funcionar~o

o por una entidad moral o cuerpo colegiado que despliega cier -

tos actos en ejercicio del poder de imperio. 

La ciencia jur!dica reconoce tres conceptos sobre el re-

{55) Diccionario Enciclopédico Quillet, T. 11, reimp. Cumbre, -
México, lg87. 
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petido término de Autoridad: Doctrinal, Jurisprudencia] y Le -

gal. 

Doctrfnarfamente se reputa "Autoridad", a"aquel órgano -

de gobierno del Estado que es susceptible jurfdfcamente de pro

ducir una al teracf6n, creación o extinción en una o varias si -

tuaciones, concretas o abstractas, particulares o generales, p~ 

bl feas o privadas que puedan presentarse dentro del Estado, al

teración, creación o extinción que se lleva a cabo imperativa -

mente, bien por una decisión aisladamente considerada, por la -

ejecución de esa decisión, o bien por ambos conjunta o separad~ 

mente" ( 56). 

Jurisprudencfalmente se define autoridad, a•aquella per

sona que dispone de la fuerza pública, en virtud de circunstan

cias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, esté en po

sfbflfdad material de obrar como individuo que ejerce actos pú

bl feos, por el hecho de ser públ fea la fuerza de que dispone" -

( 5 7). 

Legalmente, el artfculo 11 de la Ley de Amparo (L.A.) --

vfgente, define a la Autoridad como la que dicta, promulga, pu-

blfca, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto re-

·mrsun~1f~. Ignacio "El Juicio de Amparo", 3a, ed., Porrúa, -
México, 1950, p. 243. 

(57) Apéndice 1965, Pleno y Salas, tesis 54, p. 115. 

- 52 -



clamado. 

Cabe destacar que las dos últimas definiciones dei térm.!_ 

no estudiado, deliberadamente lo hemos tomado de una de sus 

áreas de intervención, a saber; en el juicio de amparo. Porque

consideramos que el multicitado concepto de Autoridad, de cará.c;. 

ter general, incluye a todas aquellas que gozan de Imperio para 

emitir o ejecutar sus propios actos. 
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GOBERNADO (CONCEPTO) 

Por gobernado o sujeto activo de las garantlas indivi -

duales debe entenderse:"Aquella persona que en cuya esfera ope

ren o vayan a operar actos de autoridad, es decir, actos a tri -

buibles a algún órgano estatal que sean de fndole unilateral, -

imperativa y coercitiva"(5B) 

Dentro de la situación jurldico-polltica de gobernado se 

comprenden no s6lo los individuos o personas ffsicas, sino tam

bién; las personas morales de derecho privado; las entidades 

de carácter social: Comunidades agrarias y asociaciones profe -

s1onales; las entidades paraestatales y, excepcionalmente las -

personas morales oficiales cuando actúen en calidad de sujetos

de derecho privado, actualmente también quedan encuadrados den

tro del concepto de gobernado las comunidades espirituales. 

En el primer rubro de aquella clasificaci6n de las pers~ 

nas en función de su carácter de subordinados a un poder públi

co, se encuentran las personas flsicas y las morales: Como so-

ciedades mercantiles y asociaciones civiles. Estos entes jurfdl 

cos, como centro de imputaciones normativas, se encuentran reg_!! 

lados tanto Constitucional como legalmente. En el primer caso

existen las llamadas garantfas individuales (denominaci6n impr~ 

T!>AIBURGllA, Ignacio "Las Garantlas Individuales" op. cit., p. -
1 74. 

- 54 -



pia según lo advierte MOttTlEL y Duarte, puesto que"una cosa son 

los derechos indtvlduale~ que la Constltucl6n enumeran y otra -

la garant!a de esos derechos que en México residen en el juicio 

de amparo")(59), en donde no e•lsten conslgnact6n expresa pero

s! deduct11'3 sobre el otorgamiento de la calidad de personas P_'! 

ra estos sujetos individuales o colectivo y su respectiva situ! 

cl6n de gobernados. As! se tiene los art!culos lo., 4o., 5o. ,-

80., 9o., 100., 140., 160., 170., 18n., 190., 200., 230., ha 

blan de personas f!slcas, y el articulo 27 se refiere a persa--

nas morales. 

Esta clasiflcacl6n dual, se encuentra reglaMentada en 

una 1egislaci6n de aplicaci6n federal expedida, en los términos 

del artlculo 133 de la misma Constitución: El Código Civil para 

el Distrito Federal en materia común y para toda la República -

en materia federal (articulo lo. del Código en cuestión), cuyos 

articules del 22 al 28 (el 28 ois regula la condición jurtdica-

de las personas morales extranjeras de naturaleza privada), re

glamentan lo relativo a las personas ftsicas y morales; como g 

pacidad jurfdica, restricciones a la personalidad, mayorfa de -

edad, clases de personas morales: capacidad en dichas personas

y de los órganos que la representan y remisi6n a la legislación 

especial aplicable a éstas. 

\TiíflOITTTIL, y Ouarte Isidro, "Estudios sobre Garanttas !ndi -
viduales", 4a. ed., Porrúa, México, 1983, p. 26. 
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Como nuevos gobernados, por virtud de reformas a la Con~ 

tituci6n federal vigente, publicadas en D.O.F. de 28 de Enero -

de 1992, aparecen las asociaciones religiosas cuya esfera jur!

dica se encuentra protegida por nuestra carta fundamental (ar -

t!culo 130) y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

reglamentaria del citado articulo Constitucional, publicada en

D.O.F. de 15 de Julio de 1992. 

De esta innovación del constituyente permanente de otor

gar expresamente la personalidad jurfdica de las asociaciones -

eclesiásticas, al margen de recoger una realidad que se venia -

dando, aparece un nuevo sujeto de relación jurfdica, en nuestro 

derecho positivo, con capacidad legal para actuar en ejercicio

de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, ha 

ciéndolos respetar frente a terceros, en todas las instancias -

legales y con los medios jur!dicos id6neos como el juicio de am 

paro. 

En el mismo sentido entre las consecuencias de ser pers2 

nas jur!dicas propiamente dichas, las iglesias, y tener su call 

dad de sujetos subordinados a un orden político establecido, 

pueden ser objeto de afectación de actos de autoridad que vuln~ 

ren sus derechos públicos subjetivos reconocidos constitucional 

y legalmente, ante tales actos contrarios a sus intereses tute

lados por el orden jurfdico vigente, podrán, las asociaciones -

eclesi5sticas, mediante las formalidades requeridas en cada ca-
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so, acudir a todos los medios legales efectivos para poder ha -

cer frente a dichos desvios de la actividad estatal. En el m11 

mo orden de ideas se expresa el distinguido tratadista Igna~i~

OURGOA al sostener: 

"Las Iglesias y sus jefes, como grupos religiosos, inde

pendientemente de las creencias que profesen y del culto que -

oractfquen, son indiscutiblemente destinatarios del Imperium 

Estatal que se desarrolla en actos de autoridad de diversa fnd~ 

le" (60). 

(60) BURGOA, Ignacio "Derecho Constitucional Mexicano",Sa. ed., 
Porrúa, M~xico, 1984, p. 942. 
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TIPOS DE RELACION JURIDICO·POLITICA ENTRE LOS MIEMBROS 

DEL ESTADO, 

El individuo no se puede concebir fuera de la conviven·· 

eta con sus semejantes. Las consecuencias de una opini6n en 

contrario fueron puestas en evidencia por el gran fil6sofo 

Estagirita, al apuntar: 

'' Y el que no puede vivir en co~unidad, o no necesita"! 

da por su propia suficiencia, no es miembro del Estado, sino 

una bestia o un dios" (61 ). 

Para que sea el desarrollo de la vida en común, para que 

se puedan establecerse las relaciones sociales, para que pueda· 

existir la sociedad humana es necesario que la actividad de ca-

da quien esté limitada en tal forma que su ejercicio no ocasio· 

ne el ca6s y desorden cuya presencia destruye la convivencia 

social. 

Esas limitaciones a la conducta particular de cada miem· 

bro de la comunidad en sus relaciones con los demás sujetos que 

la integran, no s6lo son naturales sino necesarias, ya que se· 

traducen en la aparici6n de exigencias y obligaciones mutuas o· 

(61) AR!STOTELES "La pol!tica", tr. del griego por Manuela Gar· 
cía Valdes, Gredas, España, 1988, '· 52 • 
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reciprocas. 

En un orden social las restricciones a la actividad de -

las personas sed~ en dos ámbitos: El privado y el público por

el primero el derecho de una persona termina donde comienza el

derecho de un tercero, por el segundo; la actividad del poder -

público se ve limitada por un conjunto de derechos públicos su~ 

jetivos denominados garantfas individuales. 

El establecimiento de fronteras legales al quehacer de -

las personas, no sólo refleja un orden jurídico existente, sino 

que es base de las relaciones por las cuales se dá la cooviven

cia armoniosa entre los miembros de la sociedad. De esta manera 

llegamos a los tipos de relaciones jurfdico pollticas establee! 

das por las personas dentro del contingente social. 

En primer lugar encontramos las relaciones de coordina -

ci6n, que son aquellas que se entablan entre sujetos localiza -

dos o colocados en semejante situación jurldica, por medio de

•:tos y hechos cuyas caracterfsticas no participan de unilater~ 

lidad, imperatividad y coercitividad atributos esenciales de 

los actos de autoridad. Se deben reputar dentro de esta catego

gfa" ••• Las relaciones, reguladas generalmente por el derecho 

privado y el social, pueden existir entre dos o más personas fl 

sicas, entre estas y las personas morales de derecho privado; -

entre unas y otras y las personas morales de derecho social; 
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entre todas ellas entre si y las empresas de participación est! 

tal y los organismos descentralizados, e Inclusive entre las 

personas morales oficiales o de derecho público cuando actúen -

en defensa de sus derechos privados"(62). 

Otro tipo de relaciones que pueden establecerse entre 

los miembros del grupo social, las de Supra-ordinaciln; tmpli -

can los vínculos que se forman entre dos o más sujetos coloca -

dos en la misma si t uaciln de Imperio o Soberanía, es decir, 

son las constituídas entre dos o más autoridades del Estado y a 

propósito del ejercicio de sus respectivas funciones imperati -

vas. 

Por último debemos mencionar las relaciones jurídico, PQ 

lfticas nás importantes que se dan en el marco de nuestra vida

social. A saber; las relaciones de Supra a subordinaciln; son

las que se entablan entre los órganos del Estado por una parte, 

y el ejercicio del poder público traducido en diversos actos de 

autoridad, y por la otra, los sujetos en cuya esfera jurídica -

operen tales actos, mismos que tienen como atributos definiti 

vos; la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es 

decir, son aquellas constituidas entre gobernantes y goberna- -

dos. 

El fundamento de existencia de las mismas relaciones de-

(62) BURGOA, "Las Garantlas Jndividuales",op.cit., pp.169 y 170. 
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supra a subordinaci6n, se encuentra localizado ... "por precep--

los de nuestra constltución que establecen el cauce normativo-

por donde debe desarrollarse la conducta o actividad de los ór

ganos del Estado en ejercicio del poder público o de la función 

imperativa o de autoridad. Por consiguiente, todos los actos 

autoritarios que dichos órganos realicen, frente a cual~uier sg 

jeto {Gobernado) •.. deben observar las exigencias, las prohibi· 

ciones, los requisitos o las condiciones consignadas en dichos

preceptos constitucionales"(63). 

~!lilO. p. 170. 
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LAS RELACIONES ESTADO • IGLESIA EN MEXICO 

Si consideramos que el Estado es un conjunto de elemen-

tos, tales como poblaci6n, territorio y gobierno. Las relacio

nes entre la Iglesia y aquél que se entienden como la parte en 

relación al todo, en virtud de quó las asociaciones religiosas

forman parte del pueblo base del estado. 

La interconexidn entre ambas instituciones se explica 

por el fin que persiguen, a saber; el bien común, a través de -

diversas esferas de accl6n: temporal y espiritual. 

Consideramos que el problema de la vinculación del Esta

do y las Iglesias obedece a cuestiones pol!ticas, y por ende,

casi siempre se ha partido de un estudio de análisis polltlco,

para conocer la dialéctica: Poder Público y Poder Espiritual. 

En la historia de México se ha vivido, en comparación -

otras naciones (como el caso de los E.U.). en las relaciones· 

Estado-Iglesia en un sistema subjetivo, inoperante, idllico, d~ 

mag6gico, retrasado y antlpragmátlco. 

Desde la colonia hasta nuestros dfas, nuestros gobernan

tes no han hecho otra cosa que desviar consciente o incons 

cientemente el objeto de tutela. Es decir, en nuestro país se

ha dado más prioridad a la protección de la religión en detri--
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mento de la Iglesia. SI bien es cierto, existe una compenetra

cl6n entre religi6n e Iglesia que " ... a tal grado se ha fund.i 

do la religión en sus Iglesias y 6stas en Squellas q"e nadie 

concibe una religión sin su órqano visible, la lr,lesia, como"!! 

die podrfa concebir tampoco una Iglesia sin reliqi6n" (64). 

Esta fusión es mSs bien especulativa, porque mientras no 

se material ice por actos religiosos (culto} pasa desapercibida-

para las inteligencias mSs desarrolladas. Por ejemplo suponga

mos que viajamos en un autobus de los de la Ruta 100 y observa

mos a un pasajero, podemos con este sólo dato imaginar que di-

cho pasajero es miembro de la Iglesia Católica, Aoostólica y -

Romana que profesa la religión Cristiana. 

Solamente las mentes privilegiadas por el don divino P2 

dlan saberlo, en cambio, si al pasar por un templo católico, el 

pasajero se santigua, inmediatamente podemos adivinar que nues

tro compañero de viaje es cristiano. 

En la época de dominación española, la actividad de los

monarcas tanto de la !letropoli como la de las Colonias, se ca--

racterizó por un control dictatorial sobre la vida de las reli

giosos en cambio existió una protección a la religión cristia -

(64) ALVAREZ, y Alvarez de la Cadena José, "El problema religi2 
so en México", op. cit. p.,25. 
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la Corona a causa de las concesiones obtenidas del

Papa entre 1501 y 1508, ejercla un poder absoluto y facllmente

ttrSntco sobre todos los asuntos ecleslSstlcos, con tal de que

na tocaran a la doctrina (religión)" (65). 

A pesar de la polltica liberal de los Barbones (Felipe -

V y Carlos 111), traducida en un antagonismo con los grupos 

eclesiSsticos, se di6 un respeto a la relig16n cristiana, lo 

cual se pone de manifiesto en el artículo 12 de la Constitución 

de Cádiz de 19 de Marzo de 1812, documento político 

se consagran las ideas liberales de aquel momento. 

en el que 

Se pueden citar entre las leyes fundamentales del Estado 

mexicano, aquellas que han protegido a la religión Católica con 

Independencia de la Iglesia: Constitución Federal de los Esta

dos Unidos Mexicanos de 4 de Octubre de 1824 (articulo 3); la

Con5tituclón Centralista de 1836 (articulo Jo., fracción 1 rle -

la primera ley Constitucional); Bases OrgSnicas de la RepGblica 

Mexicana de 12 de Junio de 1843 (artículo 6); acta constitutiva 

y de Reformas de 21 de Mayo de 1847, aunque no existió un ar- -

tlculo expreso que mencionara la protección otorgada a la reli

gión Católica, podemos apreciar que en el preámbulo del proyec-

mJ ME\'ER, Jean "la Cristiada ... ", op. cit., V.1, p, 8. 
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to de este cuerpo normativo supremo, se venera a Dios.creador y 

conservador de sociedades; Constitución Polltlca de la Repúbli

ca Mexicana de 11 de Marzo de 1857, al igual que su antecesora, 

sólo encontramos en su presentación la referencia a la divini -

dad. Sin embargo es necesario agregar que en el Congreso Cons

tituyente de 56-57, en la sesión del dla 16 de Junio de 1856, -

se 1 eyó el proyecto de Constitución el cual contenla el ar -

titulo 15 sobre libertad de creencia, tal numeral fue duramente 

atacado por Montes, de la Rosa y Lafragua, distinguiendo este -

último entre culto público y privado, ocasionando su derogación. 

Pese a todo ello en el articulo 15 en el citado proyecto de 

Constitución existla una protección a la religión Católica, ya

que en su redacción, del mencionado articulo 15, obra de Ponci! 

no Arriaga, se expresaba: 

"llo se expedirá en la República ninguna ley, ni orden -

de autoridad, que prohiba o impida el ejercicio de ningún culto 

religioso, pero habiendo sido la religión exclusiva del pueblo

mexicano Ja Católica, Apo5tóllca, Romana, el Congreso de la 

Unión cuidará, por medio de leyes justas y prudentes, de prote-

gerla ... " (66) 

Por si fuera poco el eminente jurisconsulto Ignacio SUR-

(66) ZARCO, Ignacio "HiStoria del Congreso Extraordinario Cons -
tituyente (1856-1857)", estudio preliminar de Antonio Mar
tfnez Baez, Colmex-F.C.E., H~xico, 1956, p. 187. 

- 65 -



GOA sostiene: 

"La Constltuci6n de 57 eman6 de una asa~blea que fue 

anticlerical precisamente por haber alentado en ella el esplri

tu cristiano" (67). 

Incluso personaJes polfticos que dejaron una huella en -

nuestra historia nacional, se han mostrado partidarios del res

peto a la rel igi6n, aunque, sin resultar paradórjico hayan ata

cado a las iglesias. Asf se tiene que en opinión de COSIO Vill.!!_ 

gas: 

"Juárez era an:tl clerical, pero protector de la religión 

católica" (68). 

En relación a las leyes de reforma de 1859, publicadas -

por orden del Presidente JuSrez, una vez instalado su gobierno

en Veracruz. Se puede decir que se caracterizaron por ser ind.!_ 

vidualista, libre pensadoras, jusnaturalistas y anticlericales-

(69)-(70). 

(67) 

(68) 

( 69) 

( 70) 

BÜRGOA, Ignacio "Derecho Constitucional ttexicano", op. cit., 
p. 964. 
COSIO, Vil legas Daniel "Vida real y vida historiada de la
Constitución de 57",en liberalismo y la reforma en México, 
op. cit., p. 525. 
MACHORRO, tlarvaez Paul ino "La Constitución de 1857, un ciclo 
evolutivo del pueblo mexicano 1824-1857, Ala vez, punto de partida -
de un ciclo posterior 1857-1917", U:IAM, fléxico, 195g, p. 28. 
Cfr. SAYEC, Helú Jorge "ílreve Estudio Sobre la Constitución Mexicana 
de 1857\ op. cit., p. 141.quien considera que las Leyes de Refonna
no atacan a la religión sino a los religiosos. 
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Se ha dicho que lo criticable de las Leyes de Reforma -

especialmente la ley de nacionalizaci6n de bienes del clero de-

1859, la cual tiene como antecedente el Decreto de 16 de Junfo

de 185g expedido en Zacatecas por el General Jesús González O.!: 

tega, es haber establecido en la relación Estado-Iglesias el 

principio polltico de "independencia', mismo que fue elevado a-

nivel Constitucional en 1873, la vigencia de este postulado, 

se interpretaba como un atentado a la ~oberanla del pueblo mex.!_ 

cano, al establecer un Estado dentro de otro. 

Dentro de una depurada teor!a política, no estamos de 

acuerdo con lo anterior, porque, el establecimiento del señala

do término (Independencia) en las ci ladas Leyes de Reforma, si

tuaba a las Iglesias en su calidad de gobernadas al reconocers~ 

les personalidad jurfdica y asegurfodo la soberanía popular, 

asf lo ha puesto de manifiesto el prestigiado jurista Miguel de 

LA MADRID al consignar: 

La Independencia: Estado-Iglesia, fue una condición

indispensable para asegurar la soberanla popular'(71). 

El medicamento reformista que tuvo gran dosis de anticl_g 

(71) HADR!D, Hurtado 11iguel de la 'Estudios de Derecho Constit~ 
cional', op. cit., p. 103. 
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rlcallsmo, se slgui6 aplicando durante el Imperio a tal grado -

que fue Maxim11 lano quien trat6 de resucitar el Patronato re-

glo, como puede apreciarse en el Decreto de 7 de Enero de 1865, 

sobre el pase reglo para bulas y rescriptos papales. 

Porfirio Díaz, con la Iglesia, tuvo una actitud toleran

te y de convivencia armónica protegió a la religión cristiana.

No promulgando ninguna ley nueva contra los Intereses de las 

agrupaciones eclesl~stlcas y practicamente no fueron aplicadas

las existentes. 

Constitución de 1917, ;i tomamos en cuenta que esta Car

ta fundamental, tiene como fuente de inspiración a la Constitu

ción de 57, sin perjuicio de que haya consagrado los derechos -

sociales. Se puede decir que en la Constitución de 17 se depo

sita la tradición, dejada por sus antecesoras, para tutelar a -

la religión Católica. 

Lo anterior se confirma por las siguientes razones: A -

través de la Carta Suprema de 17, son las corporaciones rellgi~ 

sas, y no la religión, las que se ven atacadas al grado de des

conocersele personalidad jurídica. 

El 7 de enero de 1926, por iniciativa del Presidente Ca

lles, se reformó el Código Penal, para imponer las sanciones 

convenientes para los Infractores de los artículos constitucio-

- 68 -



nalcs relativos a la materia eclesi§stica, ocasion~ndose con 

ello un anticlericalismo institucionalizado. Desatlindose con -

ello la llamada guerra cristera que verla su t~rmino hasta 

1929, durante el perlado de gobierno del Licenciado Portes Gil, 

Iniciando y consolldlindose, en 1938, el "riodus vivendi" en las r~ 

laciones Estado-Iglesia. 

La razón por la cual, se ha ciado una protección a la re-

1 iglón cristiana por parte del Estado, es que aquella a pesar -

de las tantas criticas recibidas por su influencia negativa en

la conciencia de los hombres, ha constituido desde su aparición 

en nuestro pals v hasta épocas actuales, un factor de inteqra -

ción nacional, semejante a la función de nuestros Tribunales Fg 

derales. Va que para nosotros la Identidad nacional se logra -

no solamente a través de la religión, sino también" ••. a tra -

vés de la acción jurisdiccional de nuestros Tribunales Federa -

les, que despertaron los sentimientos de uni6n, de intereses y

destino, comunes a todos sus habitantes, gobernantes y goberna-

dos ... "(72). 

Esta breve explicación sobre la importancia que ha teni

do y tiene la religión Católica en nuestras principales Cartas

Pollticas, las cuales son reflejo de nuestra realidad social, -

\721 MADRID, tlurtado Miguel de la "Estudios de Derecho Consti -
tucional '', 2a, ed., Porrúa, México, 1980, p, 70. 
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nos hace pensar sobre lo equivocado de la expresi6n "las rela-

ciones Estado-Iglesias", la que, de acuerdo con lo apuntado, 

deberfa sustituirse por "las relaciones Estado-Religi6n Católi

ca". Por esta circunstancia somos partidarios del cambio en 

el tipo de relaciones entre el Estado no con las religiones, -

sino con las Iglesias. Para ello es necesario otorgar un mf

nlmo de respeto y protecci6n a las Iglesias. De semejante mane-

ra a como sucede en los Estados Unidos de Norteamerica, en don-

do se da jurfdlca y pol ftlcamente más importancia a la Grey Ca

t61 ica que a la propia religión Cristiana. Asf lo ha expuesto

Alexis de TOCQUEVILLE, al traducir la vida social del pafs más 

democrStico del mundo: 

"No se puede, pues, decir que en los Estados Unidos la -

rel igi6n (Católica) ejerza una influencia sobre las leyes ni S.Q 

bre el detalle de las opiniones polfticas •.• "(73). 

Respecto a la situaci6n guardada por la religi6n cat6li

ca en su relacl6n con el Estado norteamericano, TOCQUEVILLE nos 

comen ta: 

(73) 

"En !lorteamérica, la religi6n (Catolicismo), es tal vez-

TOCQOEVILLE, Alexis de "La Democracia en Pinérica", Prefacio, notas y
bibliograffa de J. P. Meyer, Introducci6n de Enrique González Pedrero, 
tr. del francés por Luis R. Cuéllar, 3a. reimp., F.C.E., México, lg7a, 
p. 290. 
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menos poderosa que lo ha sido en ciertos tiempos y en ciertos-

pueblos, pero su influencia es más durable. Se ha reducido a -

sus propias fuerzas, que nadie podrfa arrebatarle; no obra sino 

en un circulo anico, pero lo recorre todo entero y domina en @1 

sin esfuerzos"(74). 

Por últfrno nuestro citado autor, nos explica que en los

Estados Unidos se sigue una práctica en comparación a otros p~I 

ses de dar seguridad jurfdlca a los religiosos, en vez de cons.!_ 

derarlos enemigos polfticos. 

Los Incrédulos de Europa persiguen a los cristianos 

como a enemigos polfticos, más bien que col'lo a~versarios rellgiE! 

sos: odian la fé como la opinión de un partido, mucho más que

como una creenc la errónea¡ y rechazíln en el sacerdote menos al

representante de Dios y al amigo del poder"(75). 

En la vecina nación del norte, la protección otorgada, -

en primer plano, a la Iglesia Católica, en comparación al cato-

1 lclsmo ha sido expuesta por José ITURRIAGA al señalar: "El no_r 

teaméricano ha conocido el anticatolicisMo, pero no el anticle

ricalismo¡ en cambio el hispanoamericano ha creado vigorosas CE_ 

(74) !bid, p, 296. 
(75) !bid, p, 2ga, 
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rrientes anticlericales para contrarrestar la fuerza polftica -

del clero" (76). 

Consideramos que mediante las reformas constitucionales

de 28 de enero de 1992, el sistema de las relaciones entre el -

Estado y las Iglesias cambien, de tal manera que exista una ad~ 

cuada tutela hacia las Iglesias y una menor preocupaci6n para -

la rel igi6n. 

Por otro lado es necesario conocer brevemente, dentro de 

las relaciones Estado-Iglesias, como se manifiesta la relaci6n

entre estas últimas con respecto a cada uno de los 6rganos pol.! 

t1cos del Estado. 

La relaci6n entre las Iglesias y el poder Judicial, por

virtud del juicio de amparo, es de car§cter concreto, particu -

lar, apoyado en casos determinados. Muy distinto en compara 

ci6n a las relaciones que de antaño han imperado entre los gru-

pos religiosos y el poder ejecutivo o legislativo, que como se 

ha visto en algunos capftulos de este sencillo trabajo, se han

caracter1zado por su abtracción o generalidad. La base de la ar 

monfa y bienestar social y económico durante la colonia, fue 

la participación activa de las audiencias en la soluci6n de co~ 

TlilíTi'üliifiAGA, José E, "La Estructura Social y Cultural de Mé
xico", F,C,E,, M~xico, 1951, p, 150, 
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flictos entre los miembros de aquella sociedad. 

La falta de medios de protección de los derechos del 

hombre como ser individual o colectivo y de órganos del Estado

encargados principal y eficazmente de salvaguardarlas, fue la -

causa de desorden, arbitrariedades y atraso económico durante -

la primera mitad del Siglo XIX. 

Cuando termina el regimen del 2o. Imperio Mexicano, dep_Q 

sit5ndose en la Suprema Corte de Justicia el respeto a los de -

rechos humanos contra actos de los poderes legislativo o ejecu

tivo, se empieza a sentir, en el transcurso de los años, y con

algunas excepciones durante el regimen porflsita, un clima de -

tranquilidad y paz social aunado a un desarrollo patrimonial. 

Los movimientos sociales ocurridos durante la primera d! 

cada del presente siglo, tendrán como objeto principal caneen -

trar la problem&tica de la vida jurfdica en el Poder Judicial -

de la Federación. 

Con ello empieza la noble tarea de nuestro mSximo Tribu

nal, como instrumento protector de las Garantfas Individuales y 

Sociales, que junto con el amparo han traido a nuestro pafs es

tabi 1 idad social y progreso. 
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Somos de la opini6n que para mantener las buenas rclaci~ 

nes entre el Estado y las Iglesias, la funci6n ya no correspon

de al Ejecutivo ni al Legishtivo sino al poder judicial, 
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"CAPITULO TERCERO" 

SITUACIOU JURIOICA DE LAS CORPORACIONES ECLESIASTICAS 

EN MEXICO. 

1.- Epoca Colonial. 

2.- Epoca Independiente. 

3.- Epoca Moderna. 

4. - Epoca Con temporánea. 



EPOCA COLONIAL 

Se ha dicho que la Iglesia Cat61ica desde su nacimiento -

en nuestro pafs y hasta la actualidad ha sido un Estado dentro -

del propio Estado Mexicano, no compartimos este criterio por ob! 

decer a consideraciones estrictamente políticas. Para nosotros

la Iglesia Cat61ica, históricamente nunca ha estado por encima -

o al lado del Estado, sino siempre se ha encontrado abajo de ~s

te, al igual que cualquier Gobernado, 

CARDIN, sostiene que"la Iglesia se distingue del Estado -

en el orden y modo de la subordinaci6n"(77). 

Por medio del patronato regio, concedido a los reyes Car

los y Fernando el cat6lico, por los pontffices romanos Alejan

dro VI y Julio 11, en bulas: "In ter Caetera" de 4 de Mayo de 

1943 y "Universal is ecclesia" de 28 de Julio de 1508 respectiva

mente, las 6rdenes religiosas durante esta época de nuestra his

toria, estaban sujetas al soberano español a través de dicha in1 

tituci6n pol ftica. 

Por medio de la primera de las bulas; "la inter caetera", 

el Papa Alejandro VI celebraba con los monarcas españoles el con_ 

\77) cit. por "Juicio Imparcial sobre las letras en forma de br! 
ve, que ha publicado la curia romana, en que intentan derogar cie.r. 
tos edictos del serenísimo señor Infante (Fernando Duque de Panna) y -
disputarle la soberanta temporal con este pretexto", Oficina D. Joa -
chin de !barra, España, 1769, p. 10. 
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trato de donación de las tierras descubiertas por los conquista-

dores, con el único gravJmen de que los últimos se comprometie

ran a enviar religiosos a dichos lugares conquistados. 

y Allende de esto,donaci6n que el Papa hace, a los 

reyes de Castilla y de León y a sus sucesores, de las tierras 

descubiertas: ••. Las tierras ... , las damos y asignamos perpetua

mente ... a los reyes de Castilla y de Le6n .•. " 

''Os mandamos. en virtud de santa obediencia, que asf como-

también los someteis, y no dudamos por vuestra grandiosfsima de

vod6n y magnanimidad real, que lo de.iaréis de hacer, procuréis

enviar a las dichas tierras firmes e islas, hombres buenos, te--

merosos de Dios, doctos, sabios y expertos para que instruyan -

a los susodichos naturales moradores en la fé cat61ica, y les e.e_ 

señen buenas costumbres, poniendo en ello toda la diligencia 

que convenga"(78). 

Este control pol !tico sobre los religiosos s~gnificaba -

que el monarca hispano representara un gobierno teocrático en -

que"el jefe de los sacerdotes era el rey de España" (79). 

TTSlBM.lITlíA. Osario Abelardo. "El Padre Vázquez", Age, México, 
1963, pp. 177-181. 

(79) TORO, Alfonso op. cit., p. 20. 
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Como muchas otras instituciones implantadas en las Indias 

especialmente en la Nueva Espafia, la del patronato es de origen

medieval. Desde muy antiguo, en la Europa cristiana quien funda

ba una Iglesia con su propio peculio, adquiría el derecho de pr! 

sentar al obispo ministros ld6neos para ejercer el culto en 

ella. SI el fundador era el rey, el patronato se consideraba 

rea 1. 

Cabe señalar que el término patronato proviene del susta!!_ 

tivo patr6n, el cual deriva del latín "Patronus" que significa:

'\>adre que se encarga de la hacienda de su hijo" (80). 

En la costumbre social hispana, anterior a la conquista -

el patr6n o fundador de una Iglesia gozaba del derecho de adml-

nlstrarla por ende tenerla bajo su dominio. 

"Patronato se llama el derecho que adquiere un lego, sea-

rey o particular por haber fundado una Iglesia para presentar 

a su beneficio y proteger ••. a la Iglesia" (81). 

"(80) 
(81) 

Primera Partida, Título XV, Ley l. 
MIER, Servando Teresa de en MATEOS, Juan A. "Historia Par -
lamentarla de los Congresos Mexicanos", T. ll, México 
1878, p. 271, 
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NO DEBE 
BIBllnECA 

Por lo tanto lo creado no puede equipararse a su creador. 

El control polltico que tenía el gobierno colonial, y en

especial los jardrcas de la 11etropoli, en relación a las comuni-

dades eclesi~stlcas, abarcaba toda la actividad económica, so 

cial, cultural y política realizada por ellas. 

Ya que" ... administraban y percibían los diezmos, resol -

vían quienes debían pagarles y c6mo, sin hacer caso de bulas de-

exención; fijaban las rentas de los beneficios, y las aumentaban 

o disminuían como lo juzgaban conveniente. Conocían de muchas 

causas eclesiásticas, y con los recursos de fuerza paralizaban -

la acción de los tribunales o prelados de la lglesia ... "(82). En 

fín ninguna disposición del sumo pontífice podía ejecutarse sin

el beneplácito o pase del rey, 

Oe esta manera tenemos que por ser los monarcas españoles 

los responsables del nacimiento de la Iglesia en la Nueva Espa -

ña, les correspondía una serie de beneficios con relativas car -

gas, pero siempre en calidad de gobernantes en relación con aqu_!l 

11 a. 

{82) GARCIA, Icazbalceta "Fray Juan de Zumhraga primer obispo-
de México", España - Ca1pe, Argentina, 1952, p. 115. 
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Entre las prerrogativas otorgadas a los reyes católicos -

por haber sido los fundadores de la Iglesia en el Nuevo Contine!!_ 

te se eccontraba el de nombrar a los miembros de ~sta ya que", .. 

Si el ·~y nombraba a los dignatarios de la Iglesia Americana y • 

tenfa ""ª tan principal intervención en su vida económica, justo 

era que el los se considerasen súbditos del rey antes que del 

Papa •.• 183). 

Con la subida al trono de los monarcas de la casa de Bar

bón, se inicia un periodo de grandes transformaciones políticas

y admlnistrttivas que tuvieron en el territorio de las indias r! 

percusión acusada. Felipe V y Carlos JI 1 inspirados en la doctr.! 

na 1 iberal francesa, real izaron una reestructuración en sus reli 

dones con los grupos ecleciásticos novohispanos aquienes despo

jaron de ciertos privilegios necesarios para su objeto espiri -

tual. Continuando estas organizaciones religiosas sometidas al -

Estado. 

TiITJPEREZ, Lugo J. op. c1t,,pp, 6 y 7. 
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EPOCA lllOEPEHDI E!lll. 

Después de varios siglos de dominaci6n espaílola en todos-

los 6rdenes de la vida colonial de nuestra naci6n. Las fuerzas-

sociales, incluida la Iglesia, se unificaron en el proyecto de -

un nuevo Estado como unidad pol!tica independiente. 

En esta época destaca, en lo relativo a la situac16n ju--

rldico-polftica de las comunidades religiosas. el famoso confli.c;_ 

to sobre el patronato regio, el cual fué motivo de debates parl! 

rnentarios en el seno del congreso constituyente de 1824. As! se 

tienen que el 21 de Junio de 1823, la comisi6n de patronato del-

congreso constituyente, presenta un dictSmen general sobre la m! 

teria, el que en substancia se reproduce en el dict&men de 8 de-

Marzo de 1824. En este dictámen se trata de justificar el dere -

cho del Estado Mexicano para regular todo lo relatho al patron!!_ 

to real. 

Como cosa anexa, sigue a lo principal y pasa con és-· 

te; por eso si se vende un campo patronado, si se dá en dote, si 

se paga con él, se transfiere el patronato al comprador ... y es

to convence, que reasumida la soberanfa de la naci6n Mexicana 

por la misma naci6n, en ella está el patronato tan anexo a la SQ 

beran!a y tan inseparable ... "(84). 

T84Jcrr,-REYES,lleroles Jesús "El Liberalismo Mexicano", T.l,2a. 
reimp.,F.C.E., México, 1982, pp. 295-298. 
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Formalmente el citado patronato regio quedó regulado, y 

con ello el sometimiento de los grupos rel igfosos al Estado, -

por la Ley fundamental de 4 de Octubre de 1824 en cuyos artÍC!J. 

los: 50, fracci6n Xll y l10,fracci6n XIII, se daba facultades

al Congreso general y al presidente de la República respecti

vamente, para arreglar el ejercicio del patronato real, 

A partir del primer cuarto del siglo pasado, se comien

zan a dictar una serie de disposiciones legales, que no obsta~ 

te causarle grave perjuicio a los intereses de las asociacio -

nes eclesiásticas, reflejan la calidad de subordinadas al or -

den público imperante, Por su importancia destacan las exped.!_ 

das, en 1933, bajo el régimen gubernamental de GOMEZ Farfas: 

a) Ley de 17 de Agosto; secularizaba y confiscaba las -

misiones de California, fundadas entre 1769 y 1823 por el famQ 

so Fray Junlpero SERRA. 

b) Ley de 17 de Septiembre: Por la que se encautan los

fondos piadosos de las misiones de Filipinas. 

c) Ley de 24 de Octubre: suprimfa la Universidad de Mé

xico dirigida por comunidades católicas. 

d) Ley de 27 de Octubre: an.la:' el pago obligaotrio 

del diezmo. 
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e) Ley de 6 de Noviembre; anuló la coacción civil para el 

cumplimiento de votos mon~sticos. 

Este último ordenamiento legal fué propuesto por ZAVALA,

ante el Congreso General quien se encargó de aprobarlo. El prim~ 

ro en aplicarlo fué QUINTANA ROO, secretario de justicia y nego

cios eclesiSsticos, este personaje en cumplimiento de su deber -

acudió personalmente a sacar del convento de "San Juan de la Pe-

nitencia", a una reclusa que había sol !citado la protección del

gobierno para abandonar el claustro (85). 

Igualmente por obra del congreso federal de 1833, bajo 

Presión de GOMEZ Farias, se decretó la expulsión de cincuenta y

una personas religiosas, sin especificar una sola razón dando fJ!. 

cultades al presidente para expulsar a cuantas compartieran la -

misma condición (86). 

En 1842, la junta de notables faculta a SANTA-ANNA para -

emitir un decreto por el que deroga al de 1g de Septiembre de 

1836; reasumiendo con ello, el gobierno, la administración de 

los fondos piadosos de California. 

(85) ECHANOVE, Trujillo Carlos A. "Andrés Quintana Roo precursor 
de Ayutla", en Cueva, Mario de la, etal. "El Plan de Ayutla 
Conmemoración de su Primer Centenario", Facultad de Derecho. 
UNAM. México, 1957, pp. 50 y 51. 

(86) SCHLARMAN, Joseph H.L. "México Tierra de Volcanes de Hernán 
Cortés a Miguel Aleman", Tr. del inglés por Carlos de Marta 
y Campos, 2a. Ed., Jus, México, 1951, p. 197. 
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A través del plan de la ciudadela de Agosto de 1846, se -

d! la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente, y por vir

tud de un decreto del gobierno provisional se restableció la 

Constitución de 1824. Siendo diputado de dicha asamblea genoral

Vicente ROMERO (87). propuso la adopción de ciertos artfculos 

que a m&s de expresar el el ima pol !tico del momento, regulaban -

la situación pol!tica de las Iglesias: 

Articulo !.- "La Nación Mexicana no reconoce en el poder

uclesi4stico otra potestad que la espiritual". 

Articulo 11.- "Todo eclesiástico (y en general la lgle 

sia) ... es súbdito del gobierno de la Ilación". 

No compartimos la opinión de Jorge SAYEG Helú, para quien 

al consumarse la Independencia de nuestra nación y durante el 

transcurso de ésta, se dió el fenómeno social de"una superposi -

ción de la Iglesia sobre el Estado Mexicano"(88). 

Para nosotros la situación jurídico-polltica de las agru

paciones espirituales en México, desde su fundación (13 de Mayo-

(87) Cit. por OLAVARRIA y Ferrari Enrique y Juan de Dios Arias -
"l!hico a través de los siglos", T. !V. !Sa. Ed., Cumbre, M~ 
xico, 1979, p. 607. 

(ílB)SAYEG, Hulú Jorge, "El Constitucionalismo Social Mexicano, -
La lntegraciion Constitucional de México 1808-1853", Cultura 
y Ciencia Política, México, 1972, p. 273. 
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de 1524) por los 12 apóstoles, enviados por Adriano VI, hasta la 

época que llevamos comentada, es la de una constante afectación-

a los intereses de las comunidades eclesigst1cas es decir, se dg 

una subordinación de ellas al Estado, Consecuencia de ~sta posi

ción es su carencia de poder material base de toda dominación. -

Ya que solamente los gobernados suelen ser blanco de actos de 

sus gobernantes. 

En la misma dirección, se sitúa GRANADOS Roldan Otto al d~ 

cirnos: 

la Iglesia Latinoamericana nació· como una Iglesia p~ 

liticamente controlada, reglamentada y dependiente ... "(8g), es de

cir subordinada a los órganos de Poder Material. 

(89) GRANADOS, Roldan Otto. "La Iglesia Cat61 lea Mexicana como -
grupo de presión", UNAM, México, 1981, p. 27. 
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EPOCA HODERHA 

Con el Plan de Ayutla, proclamado por VILLARREAL el lo.

de marzo de 1854 y refornado en Acapulco ?Or COHOllFORT, el 11 -

del mismo mes y a~o. se inicia la época moderna de la historia

federal, ya que " ..• Ayutla no fué sino el fruto de la simiente

esparcida a los cuatro vientos" (90), 

Durante este periodo de nuestra historia, se expiden un

conjunto de leyes, que serán conocidas como de reforma ya que -

regulan la materia eclesiástica y por ende la situación jurídi

ca de las Iglesias. Para el apreciable maestro BURGOA " ... lar~ 

forma fué un movimiento de carácter jur!dico, ideológico y poli 

tico que cambió importantes aspectos de la situación dentro de 

cuyas estructuras se desarrollaba el Estado Mexicano" (91). Sus 

objetivos desembocaron normativamente en la Constitución de 

1857 y en diversas leyes y decretos que durante un cierto perlQ 

do de nuestra historia se expidieron con un criterio emp!rico,

obedeciendo al imperativo de las circunstancias que formaban el 

contexto de la realidad nacional, y sin haber integrado un coh~ 

rente sistema de derecho. 

{90) 

(91) 

OLAVARRIA y Ferri de cit. por MENDIETA y ~Gílez "El Plan de 
Ayutla, en Cueva, Mario de la et al. op. cit., p. 23. 
BURGOA, Ignacio "Derecho Constitucional Mexicano" op. cit., 
p. 967. 
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De este cuerpo de normas jurldicas llamadas de Reforma 

destacan: 

a) La Ley "Juhez" de 22 de Noviembre de 1855; sobre la

supresión de tribunales especiales. 

b) Ley de 31 de Marzo de 1856; sobre la confiscación de -

los bienes eclesihticos de la Diocesis de Puebla. 

c) Ley de 25 de Abril de 1856; derogó el decreto Santani~ 

ta sobre coacción civil para el cumplimiento de votos monlistlcos. 

d) Ley "Iglesias" de 11 de Mayo de 1356; sobre derechos y 

obvenciones parroquiales. 

e) Ley de 5 de Junio de 1M6; extinguió la compañía de Je

sus, la cual habla sido restituida en México, p~r SANTA ANtlA,en

decreto de 19 de Septiembre de 18:S3. 

f) Ley "Lerdo" de 25 de Junio de 1856; sobre desamortiza

ción de fincas rústicas y urbanas de las corporac'cnes civiles -

y religio~as. En 1857 fué elevada a rango constituc;onal (artlc]!. 

lo 27, sequndo plirrafo). 

g) Ley de Nacionalización de bienes del clero de 12 de J!!_ 

lio de 1859. Este ordenamiento legal no s61o establece la nacio-

_ ............ ¡ .. - -----'l'lJ 
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nalización de los bienes del clero sino más bien sienta un prin

cipio fundamental que va a marcar el comienzo de una nueva época 

en las relaciones del clero y el gobierno: la separación de la -

Iglesia y el Estado (92), con la correspondiente subordinaci6n -

de la primera con respecto al segundo. Porque la Independencia -

entre ambas entidades fué condición indispensable para asegurar

la soberan!a popular, la cual estaba depositada en el Gobierno. 

h) Ley de Matrimonio Civil de 23 de Julio de 1859, secul! 

riz6 los actos vinculados con el estado civil de las personas. 

i) Ley de 23 de Julio de 1859, se crea el registro civil. 

j) Decreto por el que se secularizaban todos los cemente

rios y camposantos de 1 a República, de 31 de Julio de 1859. 

k) Ley de cultos de 4 de diciembre de 1860"establecl6 a -

nivel Nacional la 1 ibertad religiosa o de cul tos•(gJ). 

{92) 

(g3) 

Dicha libertad espiritual puede ser definida como la po -

Principio esencial del derecho público mexicano, elevado a
rango constitucional en la Ley de Adiciones y Reforma$ Con~ 
titucionales de 25 de Septiembre de 1873. 
MADRID, Hurtado Miguel de la "Estudio de Derecho Constitu -
clonal", 2a. ed., Porrúa, México, lg8o, p. 103 . 
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testad o facultad que tiene todo hombre de experimentar una 

cierta vivencia religiosa por medio de la que intuya y sienta

ª Dios (profesión de fé); de razonar 16gicamente sobre su exi1 

tencia; de Interpretar los documentos en que se haya traducido 

la rebelaci6n divina, de poder expl Icarios o publicarlos; as!

como de asumir y cumplir los deberes que haga derivar de los -

resultados o conclusiones a que pueda arribar y en general a -

practicar dentro del orden público establecido, los actos nec~ 

sarios propios de su doctrina. 

Cabe señalar que la libertad religiosa también implica

el no ejercicio de ningún culto (ateismo). 

1) Decreto de 2 de Febrero de 1861, por el que se sec_!! 

larizan los hospitales y establecimientos de beneficiencia. 

11) Decreto de 26 de Febrero de 1863, mandaba extinguir 

las comunidades religiosas, salvo las llamadas hermanas de la

caridad (Esta comunidad fué expulsada en 1875, bajo el régimen 

de gobierno de Sebasti~n LERDO de Tejada). 

m) Ley de cultos de 14 de Diciembre de 1874. Si bien su 

predecesora permitía el culto público fuera de los templos. E1 

ta ley prohibe y castiga el culto público y el uso del traje -

talar fuera de los templos. 

Resta decir que en nuestro país, la reforma liberal se h.! 
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zo de manera unilateral, general e imperativa, partiendo de la -

base de la supremacla del poder civil, de car~cter material, so

bre el eclesiastico, de car~cter espiritual, desconociendo cons

titucionalmente la incapacidad jurídica de las agrupaciones ecle

si~sticas para poder ser sujetos de relaciones jurídicas. 

La victoria du Porfirio DlAZ en IB76 abri6 una nueva eta

pa en la historia de México, caracterizada por sus peculiarida -

des en las relaciones entre Iglesia y Estado, traducida en el sQ 

metimiento de aquella con respecto a éste, en un vinculo jurídi

co de Supra a Subordinación. Así el autor del Plan de Tuxtepec,

en los últimos años de su gobierno por boca de uno de los jefes

visibles del "grupo científico", abierta y públicamente declar6-

la "pol1tica de conc1liaci6n", en sus relaciones con los grupos

rel igiosos en el entendido de que éstos al igual que cualquier -

gobernado guardara respeto a las instituciones políticas. 
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EPOCA CONTEHPORANEA 

Con la vigencia de la Constitución Federal de 1917, se-

inicia la época contemporfoea en la historia de H6xico. Al már-

gen de que esta ley Suprema, tenga o no su fundamento de vali -

dez en la Constituci6n de 57, lo cierto es que tiene su presu -

puesto real en la serie de hechos ocurridos entre 1910 y 1916, 

los cuales originaron que se creara una nueva Ley fundaf'lental -

que "ful aceptada por af'lplios sectores de la Sociedad Mexicana" 

( 94). 

La Constituci6n expresa los anhelos del pueblo, sus vir

tudes, los motivos de sus luchas, sus prop6sitos y cometidos en 

el consorcio humano; es gula de la vida de un pueblo, pauta de

sus ambiciones y manifestaciones de la razón de su existencia, 

Los artículos constitucionales(J, 5, 24, 27 y 130), de -

nuestra ley básica vigente, relativos a la materia religiosa, -

aprobados por el constituyente de 17 nos muestran en términos -

generales en primer lugar la supremada del Estado sobre la 

Iglesia. 

Nuestro C6digo Pol ltico contiene los grandes principios que 

rigen la organizaci6n del Estado, y en consecuencia, "el princf 

194TC7íRPTzo, Jorge "Estudios Con~titucionales" 2a. ed., I.l.J. 
UNAM, 1983, p. 424. 
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cipio de que los grupos religiosos necesariamente deben subordi 

narse a la reglamentaci6n del poder pol!tico estableciendo una

de las bases de nuestro sistema constitucional" (95). 

Pero no solamente los agentes sociales deben guardar re! 

peto a nuestro orden Jur!dlco supremo, sino tambi~n las propias 

1 eyes derivadas de la Constituci6n Pol!tica Federal, deben te -

ner un apego "irrenunciable" a nuestra Carta Magna. Porque no

s61o la Constitución sino tambi~n las leyes del estado deben sy_ 

bordinar, con carácter de normacl6n coercitiva la conducta de -

las comunidades religiosas, en su esfera estrictamente social.

En cambio el Estado debe de mostrarse tolerante, para que aque-

llas realicen sus objetivos espirituales sin intervención algu

na de las autoridades. 

Rechazar esa subordinación de la Iglesia hacia el Estado, 

equivaldda a proclamar el principio de extraterritorialidad 

dentro del Estado, en el sentido de que sus normas constitucio-

nales y legales y los actos de autoridad que en aplicaci6n de

ellas desempe~arán sus órganos de gobierno, no tuvieran obser-

vancia ni vigilancia para las Iglesias y sus Jefes. 

Nos comenta MONTERO Zendejas que " •.. durante el período-

(95 PORTES, Gil Emilio "La Labor S!!dlciosa del Clero Mexicano", 
Cenit, España, 1935, p. 24. 
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de calles, la Iglesia, se encuentra de nuevo en la situación -

jurfdica (de subordinacl6n) que habfa tenido antes de la lnde -

pendencia. El Estado Mexicano habfa logrado al cabo de un siglo 

recobrar en provecho propio el Real Patronato que ejercían los-

reyes de Espaíla, dando libertad a la Iglesia únicamente en el -

control de la Doctrina y la d~vocl6n orivada" (96). 

Cabe destacar que es en aquella etapa de nuestra histo -

ria en donde tiene verificativo la llamada persecusi6n religio

sa, (propiamente persecusl6n de los religiosos). Sobre la misma 

dlrecci6n, para no desviarnos de nuestra exposicl6n señalaremos 

que ésta, tiene su origen el 4 de febrero de 1926 por las pro -

testas del Arzohlspo MORA y del Río, y del obispo DIAZ, contra-

los artfculos Constitucional es y Legales en materia religiosa.

Ante tales actos el gobierno del general CALLES se mostr6 anti

clerical. D~ndose como consecuencia un enfrentamiento armado --

llamado "Guerra Cristera. (97). 

?ara nosotros la cuesti6n religiosa en México, durante -

el cal 1 ismo, tuvo un transfondo político: 

Caracterizado por una descri~inación de los miembros de

la Iglesia católica en México, a través, princioalnentedela Ley 

reglamentaria del articulo l30dela Constituci6n (publicada en

D.O.F. de 18 de enero de 1927), dicha ley de cultos y discipli-

na externa, constituyó una verdadera cacerfa de 'los actos de los 

(96fMOÑTERO, Zendejas Daniel "Derecho Pol ftico Mexicano", Tri
llas, México, 1991, p. 353. 

(97) MEYER, Jean "La Cristiada, el Conflicto entre la Iglesia -
y el Estado 1926-1929", tr. del francés por Tomás Segovia, 
Vuelta, México, 1989, p. 14. 
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ministros de culto religioso, ahogando de esa manera la vida re

ligiosa en nuestro país en aquellos penosos dlas. Asl se tiene -

como ~ste ordenamiento legal establece: 

: 1 desconocimiento de la personalidad de las asociaciones 

eclesiásticas, careciendo de derechos equiparables a las perso -

nas morales, igualmente se da el desconocimiento de jerarquías -

dentro ~e la iglesia, y se establece quu los actos de los minis

tros de culto contrarios al mandato de autoridad en esta materia 

serían castigados con la pena al delito de desobediencia a un 

mandato legitimo de autoridad (Art 5) ¡ Se extiende la incapaci -

dad legal de las Iglesias ya no exclusivamente a la propiedad 

sino a la posesión de blenes(Art. 6), haciendose nugatoria la 

disposic<6n constitucional (Art. 27) que reservaba la posesión -

de determinados bienes para su objeto; solamente los mexicanos -

por nachdento podrían ejercer en nuestro país el ministerio de

cualquier culto, estableciendose la sanción penal correspondien

te a los infractores (Art. 8 ); se prohibía que los sacerdotes en 

reunión pública o privada o por actos religiosos, hicieran críti 

ca de las leyes fundamentales del país, de las autoridades o del 

gobierne en caso contrario se estaría a lo dispuesto en el códi

go penal (Art. 9); los encargados de 1 os templos serán ministros 

del culto que vaya a practicarse en ellos, debiendo ser mexica -

nos por nacimiento, siendo responsables conforme a la ley penal

del valor de los bienes muebles o inmuebles que vayan a manejar

(Art. ::);en caso de designación o cambio de encargado del tem-
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plo se levantará por duplicado una acta y un inventario de los -

bienes del templo respectivamente, romittendose una copia de la

acta y otra del inventarlo a la secretar1a de gobernación, al 

darse el aviso de nuevo encargado del inmueble religioso. La fa_!_ 

ta de aviso serta castigada conforme a lo dispuesto por el códi

go penal (Art. 12); no se permite la revalidación o dispensa ofj_ 

cial, a l•OS estudios real izados en instituciones de carácter re-

1 lgioso, estableciendose las penas, tipificadas en el c6digo pe

nal, para los infractores (Art. 15); se cuarta la 1 ibertad de ;~ 

prenta en asuntos políticos, para los miembros de alguna reli 

gi6n en cuanto a la publicación de periódicos de carácter confe

sional, remitiendo, t?n caso de violación, a la sanción penal co

rrespondiente (Art. 16); Se prohibe la formaci6n de toda clase -

de agrupaciones pal iticas, cuyo título tenga alguna relación con 

un credo religioso. No pudiendo celebrarse en los templos reuni! 

nes de carácter político remitiendo, en caso de inobservancia 

a la legislaci6n penal respectiva (Art. 17). 

Es necesario agregar que estas disposiciones se encontra

ban vigentes hasta el día 15 de Julio de 1992 (fecha en que se-

publ ic6 la L.A.R.C.P.) por disposición expresa del artículo 3 -

transitorio del código penal de 14 de agosto de 1931. 

Como complemento de la serie de leyes a•ticlericales, ex

pedidas durante el call ismo, se encuentran: 
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a) Ley reglamentaria del artlculo J constitucional de 22-

de febrero de 1926. 

b) Ley de 19 de Junio de 1926, por la que se reforma el -

c6digo penal para el distrito territorios federales-

sobre delitos d"l fuero común y federales en materia -

de culto y disciplina externa. 

Sobre éste Oltimo ordenamiento legal, en un art1culo lla

mado: "En defensa de la conciencia libre", publicado en el ~ 

versal, de 13 de Julio de lg26, expresó el jurista Eduardo Pall! 

res lo siguionte: 

" ... La Ley sobre del Itas en materia religiosa {código pe 

nill) no solo perjudica al gobierno que la dicta, sino también 

al pueblo que la soporta sin protesta ni reclamo •.. es de toda-

justicia subray,ar una protesta ineficaz, pero sincera en contra 

de una ley que quiere ahogar la idea divina, sin que esta prote2_ 

ta signifique en modo alguno que defendemos 'intereses clerica -

les', ni nos hagamos solidarios de fanatismos de ningún género.-

Queremos simpl ernente hacer algo, aunque sea muy poco, en pro de-

la concioncla libre, de la conciencia que defiende sus derechos

en contra de la tiranla de la ley"{98). 

\91!) PALLARES, Eduardo Cit. por Bal derrama, Luis C. "El el ero y 
el gobierno de México", T.l, Cuauhtemoc, México, 1927, 
p. 127. 
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En tanto la persecución de los rel1g1osos, el cierre tem

poral de templos, la escasa protección a la 1 ibertad de culto, -

necesariamente const1tuy6 un problema jurídico el cual debió di

rimirse por medios leqales y ante Instancias jurisdiccionales 

competentes para ello. es decir. en el problema religioso, Si:! 

deb!6 sustituir la palestra po.r el foro. 

Con la apertura de los templos católicos, el domingo 30 -

de Junio de 1929 se Inicia en las relaciones: Estado-Iglesia el

ºModus Vivendi 11
, es decir, la tregua o el aplazamiento en la 

aplicación de las leyes persecutorias de los cristianos. 

Con el catol !cismo del presidente Avila Camacho, se sien

tan las bases para un arreglo del viejo conflicto entre los org!!_ 

nisrnos rel!glosos y los organismos estrictamente·.politicos •. 

La política social de nuestros siguientes gobernantes, ha2_ 

ta principios de 1992, en relación a la situación juridica de -

1 os grupos eclesiásticos se traducía en una s;~.ulación de su ca

lidad de miembros del estado, es decir en una indiferencia a re

conocerlos como gobernados. 

Entre los principios básicos que guiaron la iniciati~a de 

reforma, a los artículos: 3, 5. 24, 27 y 130 de la Constitución, 

presentada el JO de diciembre de 1991, a la Cámara de Diputados, 

por i. Fracción del partido revolucionario institucional, se en-
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cuentran: 

a) Educaci6n Pública Laica. 

b) El respeto irrestricto a la libertad de creencias. 

c) Igualdad jurldlca de las Iglesias. 

d) Clara demarcaci6n entre los asuntos civiles y religio

sos, y como principio toral de estas reformas: La separaci6n Es

tado-Iglesias como consecuencias de la subordinación de éstas hA 

cia aquél. 

Teniendo como antecedente inmediato dicha iniciativa de -

reformas a la Constituci6n Federal, el 28 de Enero de ¡ggz, fue

ron publicadas en 0.0.F. Con lo que se convirtió en realidad ju

rtdica, la simulaci6n que se habla venido dando respecto a si 

las asociaciones eclesiásticas tenían o no la calidad de gobern!!_ 

dos. 
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"CAPITULO CUARTO" 

OEFENSAS JURIO!CAS OE LOS GRUPOS RELIGIOSOS ANTE ACTOS OE 

AUTOR IOAO 

l.- Recurso de fuerza. 

2.- Recurso de nulida<l por injusticia notoria. 

3.- La supl icaci6n. 

4 .- Amparo Colonial. 

5.- Interdicto de despojo. 

6.- El recurso de súplica. 

7.- Reclamo. 

8.- Casación. 

9.- El Juicio de Amparo. 



RECURSO DE FUERZA 

La doctrina lo considera como un probable antecedente de-

nuestro actual juicio de garant!as, por tener como funci6n primor 

dial la protecci6n de los derechos de las personas en su calidad 

individual o social. 

" ... Por su propia naturaleza; por exigir para la procede!!. 

cia del recurso la existencia de un acto que implicaba 'La fuer

za', es decir, un agravio y una violación de la ley; por su for-

ma procesal de tramitaci6n ... y por los efectos de la resolución 

que 'alzaba la fuerza', el recurso, sin duda alguna, tiene un P! 

rentesco muy cercano, con la estructura procesal y finalidad pr!! 

pia, que por lo menos, adquirió nuestro juicio de amparo a tra -

vés de su e vol uc ión" (99). 

En efecto este recurso consistía en la reclamaci6n que 

una persona que se sent!a injustamente agraviada por algún juez

eclesihtico, hacia valer ante el Juez secular, implorando su ª!!! 

paro y protección, para que la autoridad civil dispusiera que la 

eclesiastica "alzara la fuerza o violencia", que hacia al agra -

viada. 

(99) NORIEGA, Alfonso prol. en LIRA Gonzalez Andrés "El Amparo -
Colonial y el Juicio de Amparo Mexicano, antecedentes novo
hispanos del Juicio de Amparo", reim, F.C.E, México,1979, -
p. XXIII. 

- 100 -



El juez eclesiástico podfa hacer fuerza de tres maneras:· 

a)"Cuando conociil dt! causas profanas no sujetas a su ju -

ri sdicc ión ~ 1 • 

b)"Cuando conociendo de una causa qu~ correspondla a sus

atribuciones no observaba en sus trámites el método y forma que

prusc1•ib1an las leyes o c&11ones'1
• 

c) "Cuando no se otorgarán las apelaciones interpuestas 

por los interesados, siendo éstas admisibles de acuerdo con el -

derecho"(lOO) - (lCT). 

En la Nueva España existieron dos Audiencias la de Guada-

Tajara y la de México ésta última fundada, por orden de Carlos V, 

el 13 de diciembre de 1527. Las Audiencias especialmente la de -

México estaban formadas por ffagistrados (oidores) dotados de fa· 

cul tades judiciales y administrativas, tenlan también como ofi -

cio, dichos magistrados, Interpretar y definir los derechos de -

los individuos entre si, y los de ellos con relación a los gober 

(100) flovlsima recopilación, Ley la. título 2o., 1 ibro ~o. 

(101) Cfr. ALVAREZ, José Maria "Instituciones de Derecho Real de 
Castilla y de Indias", T. ll, estudio preliminar por MJ!. 
ría García Laguardia y Maria del Refugio González, UNAM, -
l.l.J., México, 1982, pp. 255y 256. 
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nantes. Estos 6rganos jurisdiccionales igualmente conoc1an de 

los recursos de fuerza que lnterpon1an todos aquellos que se 

ve1an perjudicados por actos del poder civil. 

Por Ley de Felipe ¡(de 12 de Febrero de 1589, el recurso 

de fuerza podla interponerse ante el tribunal eclesUstico o di· 

rectamente ante la Audiencia. Ambos procedimientos se traductan

cn protestar por la fuerza y alzar o quitar la fuerza dependien

do del órgano que conociera de dicho recurso de fuerza. 

No se debe creer que los grupos rel lgiosos representados

por instituciones coloniales como el tribunal eclesiástico, por· 

el sólo hecho de gozar de ciertos privilegios en esta época, no

podlan ser objeto de agravios por parte de autoridades civiles.· 

Por ejemplo, cuando intervenlan en asuntos que la costumbre ha • 

bla encomendado a las Iglesias, pero que las disposiciones lega

les de la autoridad le arrebataba causandoles notorios perjui 

cios.a sus intereses, principalmente espirituales. En donde como

se ha explicado la autoridad temporal no debe tener ingerencia • 

alguna, nos comenta GONZALEZ Pineda Francisco y Antonio OELHUME

AU, que ... 

a partir del inicio del virreinato, la intervención 

del poder Español en todos los aspEctos: jurisdiccional, políti 

co, administrativo, económico, social, cultural de la iglesia, 

se estendió en poco tiempo hasta los detalles intimes y abarcó· 
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hasta las más nimias disposiciones"(I02). 

As! se tiene que, también"los tribunales eclesiásticos P.Q 

dlan acudir, por vía de fuerza, a la5 audie'lcias, cua!'ldo las au-

torfdacJcs civiles conoctan de causas (estrictamente religiosas). 

que crJn de la competencia de ftquellos, o cuando se habla sacado 

a un reo del asilo eclesii!stfco para que se le restituyera a él

y si en tales casos hubiere sido un oidor el que hubiera estado

conocfendo del negocio, por no haber alcalde del crimen en la Al!_ 

dlencfa, se consideraba inhibido. dicho oidor para conocer del -

recurso de fuerza con los otros oidores" (103). 

Cabe destacar, cuando las autoridades civiles intervenían 

en asuntos religiosos propios de los tribunales eclesiásticos, -

no haclan sino cuartar la libertad de creencias la cual aunque -

no estaba regulada como un derecho público subjetivo oponible 

a todo Jeto de autoridad, constituyen un antecedente de las inju1 

ticias cometidas a la iglesia en la época colonial, y del primi

tivo desarrollo de medios de protección a favor de grupos rel i -

giosos. 

TIOZ} 

(IOJ) 

La interposición de los recursos de protección y fuerza -

GONZALEZ, Pineda Francisco y Anton·io DelhiJmeau ."los Mexic~ 
nos frente al Poder", I.M.E.P., México, 1973, p. 43. 
ESQUIVEL, Obregón Toribio "Apuntes para la historia del D~ 
recho en México", T. 11, Op. Cit., p. 351. 
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contra las autoridades eclesiásticas, influyó en: La Constitución 

de C4diz de 1812 (Articulo 261, base octava); Constitución de 

1824 (Artfculo 154), con fundamento en este numeral de ésta car: 

ta suprer-:a, miembros del clero y grupos rul ig1osos, acudían ante 

las autoridades jurisdiccionales por agravios recibidos de sus -

prelados y demh autoridades religiosas o civiles en demanda de

protección. Se tiene como ejemplo el caso de la rel iglosas del -

Convento di! "La Encarnación", que al no encontrar justicia en 

sus propias autoridades, ocurren al Estado, el 30 de Junio de 

B•27 en recurso de fuerza (104) por Injusticia cometida por par

te de sus prelados. 

Igualmente el ya comentado recurso de fuerza fué regulado 

por las 7 leyes constitucionales de 1836 (articulo 12, fracción

Xll, Ley quinta); en el proyecto de reforma de 30 de junio de 

1840, (articulo 116, fracción XII) y en las bases org~nlcas de -

la República Mexicana de 12 de Junio de 1343 (articulo 118, fraf_ 

ción Xll:) (105), esta última disposición a su letra dice: 

Articulo 118 "Son facultades de la corte suprema de Justj_ 

na4J REYES, lle rol es Jesús "La llistoria y la Acc i6n, la revolu -
ción y el desarrollo político de México, semanarios y edi
ciones, España, 1972, p. 105. 

(105) "Derechos del Pueblo Mexicano", México a través de sus Cons 
tltuclones", T. Vll!,Antecedentes y evolución de los artl-
culos 107 a 136 Constitucionales, XLVI Legislatura de la -
C~,,.ara de Diputados, México, 1967, p. 880. 
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c 1 a: 

XIII Conocer de los recursos de fuerza de los M. RR. arzg 

blspos y RR. obispos, provisores y vicarios generales, y jueces

eclesihticos; nh si conviniere a la parte podr.l introducirlo -

ante el tribunal del mismo departamento, siendo colegiado o ante 

el m.ls Inmediato que lo sea". 

Para la respetable maestra CHAVEZ Padrón, a través de las 

bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, se faculta a -

la Suprema Corte para conocer:" ... del procedimiento de fuHza -

que podía intentar el clero"(l06). 

La razón de tales preceptos legales obedece a la confu 

sión de materias: Terrenal y supraterrenal que en aquellos dias

imperaba en el pensamiento de las personas que ejercían el poder 

público, misinas que no ponían los ples en la realidad. 

(106) CHAVEZ, Padrón Martha "Evolución del Juicio de Amparo y del 
Poder Judicial Federal Mexicano", Porrúa, México, 1990, 
p. 52. 
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RECURSO OE NULIOAO POR INJUSTICIA 

NOTORIA. 

Otra de las Instituciones Jurldlcas de la época colonial-

que se asemeja igualmente, a un aspecto de la función tutelar de 

nuestro actual juicio de amparo, utll izando seguramente por los

grupos rel lgiosos, para defensa de sus intereses, fué el recurso 

de nulidad por injusticia notoria. 

Si contra actos de autoridades civiles podían acudir las

Iglesias, a la Audiencia, a través del recurso de fuerza, contra 

actos de la propia Audiencia podlan a su vez, los grupos religiQ 

sos interponer el recurso de tlul \dad por injusticia notoria cua!l 

do vieran afectados sus derechos por aquella autoridad. 

Nos dice ALVAREZ, se llama así a éste recurso" ... porque 

el que usa de él, se queja de haberle hecho injusticia notoria -

el tribunal de la Audiencia y pide al consejo de indias que las

deshaga00{I07). 

El conocimiento de dicho recurso es privativo, en la épo

ca colonial, del Consejo de Indias en la sala primera de gobier

no. Procedla contra las ejecutorias de las reales Audiencias y -

del tribunal especial de guerra y marina, cuando en las instan -

(107) ALVAREZ, José Maria op. cit., p. 249. 
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etas de vista o revista, se hubieren infringido las leyes del e!! 

juiciamiento en los casos siguientes: 

a) Por defecto de emplazamiento en tiempo y forma de los· 

que deberían ser citados a juicio. 

b) Falta de personalidad o poder suficiente de los liti -

gantes para comparecer en juicio. 

c) Defecto de citaci6n para prueba o definitiva, y para-

toda diligencia probatoria. 

d) Por no haberse recibido el pleito a prueba debiéndose

r ec i b 1 r. 

e) tto haberse notificado la sentencia en tiempo y forma. 

f) Por incompetencia de jurisdicción. 

"Para Interponer este recurso a de preceder depósitos de 

500 ducados que se hace en la depositaría de penas de cámara, en 

donde se d~ certificación que se presenta con el recurso o fian

za abonada que ha de recibir de su cuenta el escribano ante 

quien se ataque: en cuya cantidad se condena a la part~ que in -

terpone el recurso, si se confirma la sentencia"(lOB) 

(los) ALVAREZ, José María op. cit., p. 251. 
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Este med1o de 1mpugnac16n como control de legalidad se -

encuentra consagrado en el articulo 261, base novena de la Cons

t1tuct6n Gaditana de 1812. 
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RECURSO OE SUPLICACION 

En la nueva Espaíla la funci6n jurisdiccional, que corres

pondla originariamente al rey, se desempeílaba por diferentes fua 

cionarios judiciales tales como: corregidores, alcaldes ordlna -

rlos, jueces de la casa de contratación de sevllla, etc., que SJt 

gGn la competencia que se les asignaba en diversas disposiciones 

reales, conoclan en primera Instancia de los asuntos dontenclo -

sos que se sometfan a su decisión. Las sentencias dictadas en d.i 

cha Instancia, tanto en asuntos rel lglosos, civiles como crimin! 

les, eran conocidos en alzada por las Audiencias, que en aquella 

época, como ha quedado seílalado, eran dos: La de Guadalajara y -

México, contra cuyos fallos en algunos casos (los más urgentes), 

procedla el recurso de Suplicación ante el rey, asl como ante el 

Consejo de Indias. 

Este Gltlmo 6rgano, cr~ado en 1367, para auxiliar al sob! 

rano en el gobierno de la monarqula castellano-leonesa, además -

de las funciones: Legislativas, administrativas, mil ita res, eJer. 

cfa igualmente la judicial que al márgen de conocer de los recur. 

sos de fuerza, tenla competencia para resolver de los recursos -

de supllcacl6n sobre resoluciones definitivas de las audiencias

Indianas. 

Esta estructura .Judicial de la época colonial, representa

da principalmente por 3 Instancias: Consejo de Indias, Audien 
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cfas Y alcaldes o corregidores, ha llamado la atenci6n de algu -

nos estudiosos del derecho, ya que se interpreta como un respeto 

tanto de gobernados como de gobernantes al orden jur!dico impe -

rant", y una adecuada gradaci6n jerárquica de los órganos juris

diccionales propia de una buena administración de justicia. 

Atendiéndome a la realidad misma, puedo afirmar que 

si bien no existi6 ni pudo existir en los siglos XVI, XVII y 

XVIII, una constitución escrita y, por tanto, tampoco una teoría 

de la supremacía Constitucional, si existieron en la Nueva Espa

ña, con carácteres bien claros y eficaces un estado de derecho -

asl como una teorla de la supremacla judicial ... "(109). 

Tratándose de una resolución de los alcaldes ordinarios -

adverso a los intereses de los grupos re! iglosos, estos podían 

interponer la supl icaclón ante la audiencia que eligieran, con -

tra la resolución de ésta, cabía la segunda suplicación ante el-

Consejo de Indias.que resol\'Ía en definitiva. 

Es necesario destacar que el citado recurso de supl icaci6n 

del derecho hlspfoico y novohispánico, al igual que el writ of -

injucti6n y el mandamus del derecho anglosajón, se pueden equip!'_ 

rar a la suspensl6n del acto reclamado de nuestro vigente juicio 

de garantlas. 

Do9) NORIEGA, Alfonso prol. en Lira González Andrés "El Amparo 
Colonial y el juicio de amparo mexicano (Antecedentes nov_<! 
hispanos del juicio de amparo)", op. cit., p. XXXV. 
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Si una persona religiosa o cfvil se creía agraviada con -

una resolución de los jueces de la. instancia, apelaba, de ella

ante la audiencia, quien solicitaba los autos de la autoridad 

responsable, la cual tenla que mandarselos suspendiendose de pl~ 

no derecho la ejecución de la resolución, en tanto que la Audie~ 

cia decid!a si el negocio era de justicia o de gobierno. Si las

autoridades responsaliles se inconformaban con lo resuelto por la 

audiencia, entonces se ejecutaba provisionalmente, lo por ellas

mandado, remitiendo estas los autos al consejo de Indias. para -

su resolución final. 

- 111 -



AHPARO COLONIAL 

Nos comenta Andrés LIRA Gonz&lez, que.".,, durante la C,!! 

lonia existió una institución nacida de la pr~ctica, que tenla -

por objeto la protección de las personas en sus derechos, cuando 

estos son alterados o violados.por agraviantes, que real izan ac -

tos •. injustos de acuerdo con el orden jur1dico existente, y con -

forme al cual una autoridad protectora, el virrey, conociendo d.i 

rectamente, o indirectamente como presidente de la real audien -

cia de México, de la demanda del quejoso agraviado (sic), sabe -

de la responsabilidad del agraviante y de los daños actuales y/o 

futuros que se siguen para al agraviado, y dicta el mandamiento

de amparo para protegerlo frente a la violación de sus derechos, 

sin determinar en éste la titularidad de los derechos violados,-

y sólo con el fin de protegerlos de la violación" (110). 

El amparo Colonial se promovia generalmente por los in 

dios en particular, y por personas colectivas (comunidades de i! 

dios) y personas individuales o colectivas que no fueran comuni

dades de indios (como los religiosos en lo individual o colecti

vo). Actuaban como autoridades responsables o agraviantes, no SQ 

lamente las autoridades civiles sino también algunos particula 

res que en virtud de su situación social (estado de noble), po 

(110) "El Amparo Colonial y el Juicio de Amparo Mexicano, Antece 
dentes novohispfoicos del juicio de Amparo", op. cit., -
p. 35. 
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d!an causar perjulclo a los indios o demh asociaciones ya sea -

religiosos o civil cs. 

El objeto de éste instrumento jur!dico, emanado de la coi 

tumbre, era la protección de los derechos personales y patrimo -

niales de las personas en su calidad individual o colectiva, 

frente a actos de autoridades de facto o de jure. 

Andrés LIRA, realiza una clasificación de los elementos-

esenciales de aquel medio o tutelar de derechos vigente en la 

nueva España, a saber: 

1.- Personales. 

!!.-De procedimiento. 

!l! .- Material es u objetivos. 

Dentro de los elementos personales destacan: 

a) La autoridad protectora: Virrey a través de sus subor

di"ados (alcalde~ mayores, corregidores y otros). 

b) El quejoso: Diferentes personas flsicas o morales (co

munidades ind!9enas y asociaciones religiosas entre otros). 

c) Agraviantes o responsables del acto reclamado: Diver -

sas personas físicas o morales de facto o de jure. 
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De procedimiento: 

a} Demanda de amparo por parte del quejoso debiendo cont!l_ 

ner agraviante, acto reclamado y petición de protección. 

b) Mandamiento de amparo hecho por el virrey como autori

dad protectora actuando independientemente o como presidente de

la real audiencia. 

Materiales u objetivos: 

a) l\cto reclamado. 

b) Derechos protegidos del quejoso. 

Como ha quedado señalado también las asociaciones ecle 

si~sticas eran objeto de protección, y como tal podían hacer va

ler el real amparo contra actos de personas ya oficiales o civi

les que vulneraran sus derechos: 

"Entre los distintos tipos de derechos protegidos por el

amparo colonial encontramos otros bienes característicos de la -

sociedad colonial, que reflejan su peculiar división estamental

cntre los miembros que la componían. Ejemplo es el de los amparos 

de nobleza que reconociendo ese status privilegiado de la socie

dad, aseguran un fuero especial, o sea el goce de ciertos ºDere

chos y excepciones" en los juicios seguidos por y en contra de -
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los amparos en el Estado de nobleza" (lit). 

Si como nos cuenta el citado Andrés LIRA, el amparo colo· 

nial protegi.1 las prerrogativas de ciertos estamentos como Jos 

de noblez, no es arriesgado afirmar que las asociaciones ecle • 

sUstfc.1s taro.bién rcsultar~n protegidas en virtud de contar con· 

aquellos derechos especiales. 

Existe un caso que comenta nuestro citado autor, en donde 

un miembro de la Iglesia fué amparado. Se trata del fiscal de la 

Iglesia de tlacochahuaca(tlacochaVaya) llamado Nicolá; Barrien· 

tos, el cual fué injustamente despojado, de sus propiedades in 

cluyendo el cargo de fiscal, por actos del alcalde de mayor y 

otras autoridades. 

"Y por mi visto (dice el virrey) en el juzgado de indios.

con el parecer del Doctor Diego Barrientos, mi asesor en él, oor 

el presente mando a la justicia del Pueblo de Tlacochavaya (tl! 

cocha'va~a) ampar•is al contenido en el uso y posesión de su ofj_ 

cio de alguacil (quiere decir fiscal) de la iglesia, el estado • 

(constando) habersele robado el dicho oficio (dado) ... "(112). 

(111) LIRA, Gonz~lez Andrés, op. cit., p. 65. 

(112) lbfd, p. 25 y 26. 
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INTERDICTO DE DESPOJO 

José Harta LOZAllO (113), al hacer un breve estudio campar! 

tlvo entre éste Interdicto y el Juicio de amparo nos enseíla que

el primero procedla aDn en los tiempos en que estaban reconocl -

dos en toda su extensión los fueros privilegiados (época colo 

nial y pos-independiente), ya fuese despojador una persona prlv!!_ 

da, Juez o el mismo rey, teniendo la calidad de sujeto de despo

Jolas personas ya sea individuales o colectivas contarán o no, -

con fuero. 

Por ésta Ultima calidad o distinción, no dudamos que los-

rel lgiosos en lo particular o colectivo fueran sujetos de tal 

agravio a sus derechos. 

El Juez competente para conocer de dicho Interdicto 1 o 

era el Juez de primera instancia del lugar el que se hubiera co-

metido el acto. 

Si el querellante 1 ograba demostrar su pretensión, es de

cir, probar estar proseyendo más de un aílo y haber sido violent! 

mente despojíldo de sus bienes el juez debla ampararlo. 

( 113) "Estudio del Derecho Constitucional Patrio en lo relativo
ª 1 os derechos del hombre", Ja. ed., porrüa, México, 1980-
pp. 415-417. 
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REC~RSO DE SUPLICA 

De origen hispan leo Y contando con cierto raigambre en 

los antecedentes legislativos de nuestro derecho, se pri:senta el 

recurso de Súplica, como un medio de impugnac 16n de 1 os actos de 

las autoridades judiciales, para confirmar, modificar o revocar 

estas resoluciones. 

Según lo preceptuado en la ley primera, titulo XXI, libro 

XI de la novlslma recopilación, la tercera instancia era la Sú -

plica o alzada de revista. 

En nuestros primeros ordenamientos legales, la Súplica 

fué establecida por la ley de 14 de febrero de 1826, sobre

organizaci6n de tribunales federales, dando competencia a la Su

prema Corte de Justicia, en sus artículos 24; fracción IX y 31,

para conocer en tercera instancia de los negocios civiles en que 

la Federación estuviera interesada. 

Igualmente por ley de 24 de mayo de 1836, siguió reglame!!_ 

tfodose el recurso de súplica, en los articulos:ll y 12, con la

facul tad de la Suprema Corte como tribunal de tercera instancia

para conocer de los asuntos en que la Federación estuviera inte

resada. 

El 23 de noviembre de 1855, Oon Juan Alvarez expidió la -
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"Ley sobre AdministractOn de Justicia y Orgánica de los Tribuna

les de la Nación y del Distrito y territorios", cuyos artfcqlos: 

10 y 11 fijaron la competencia de la Suprema Corte de Justicia 

para conocer en todos los asuntos en que se interpusiera la Sú -

pl lea. 

Por su parte la Constitución de 1857 disp'JSO en su artlc~ 

lo 100 lo siguiente: 

"En los demh casos comprendidos en el articulo 97 (que -

corresponde al articulo 104 de la Constituci6n de 1917), la Su -

prema Corte de Justicia ser& tribunal de apelación o bien de úl

tima instancia, conforme a la graduación que haga la ley de las

atribuciones de los tribunales de circuito y de distrito" (114 ). 

Nuestro citado recurso de Súpl lea también lo encontramos

en la Legislación de amparo; por ejemplo en la Ley de 1861, la -

cual organizaba el procedimiento de garantía en cuatro instan 

cias: primero ante el juez de Distrito, un procedimiento previo

y después el Juicio propiamente dicho; luego, en grado de apela

ct"on, ante el magistrado de circuito, y finalmente, en grado de 

súplica ante la corte (115). 

1"n4)" TENA Ramírez Felipe "Leyes Fundamentales de México", op.-
cit., p. 623. · 

(115) LEOfll Orantes Romeo "El Juicio de Amparo", 2a. ed., Cons
tanc a, México, 1951, p. 31, 
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Por decreto de 14 de noviembre de 1895 fue suprimido el

recurso de Súplica, quedando en su lugar, en asuntos relativos

ª la materia federal, por influencia del derecho francés, el r~ 

curso extraordinario de casaci6n (116) • (117). 

Al desaparecer de nuestros ordenamientos legales lacas! 

ci6n, principalmente por el Código Federal de Procedimientos C.! 

viles de 1908, se dió con posterioridad la regulación de la Sú

plica como recurso de última Instancia en los juicios federales. 

Ast es como en el primitivo texto del articulo 104, fraE_ 

cl6n 1 de la Constitución de 1917, que corresponde al arttculo-

97, fracción 1 de la Constitución de 57, se estableda lo si 

guiente: 

Articulas i04.- "Corresponde a los tribunales de la Fed~ 

ración conocer: Fracción 1 de todas las controversias del orden 

civil o criminal que se susciten sobre cumplimiento y aplica 

ción de leyes federales, con motivo de los tratados celebrados

con potencia extranjera. Cuando dichas controversias sólc afec

ten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, 

"(116) Ver Casación, lnfra, p. 123 - 132. 
(117) Es importante aclarar que la influencia del Derecho fran

cés se hizo sentir desde el régimen pol!tico de Maximilia 
no, durante el segundo Imperio Mexicano, donde fué intro:" 
ducido el Consejo de Estado, lnstituci6n jurldico-Adminis 
trativa de aquella Nación Europea, cabe agregar que entre 
las funciones encomendadas a este tribunal, en su escasa-
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elecci6n del actor, los jueces y tribunales locales del orden -

común de los Estados, del Distrito Federal y Territorio;. Las

sentencias de primera instancia serán apelables para ante el S_L! 

perior Inmediato del Juez que conozca del asunto en primer gra

do. De la Sentencias que se dicten en segunda Instancia, podrán 

suplicarse para ante la Supremo Corte de justicia de la Nación, 

preparándose, introducf~ndose substanciándose el recurso, en 

los términos que determine la ley". 

Bajo la vigencia de la Constituci6n de 1857, se regul6,

por la Ley de Amparo de 1919, el mul ticitado recurso de SOplica. 

"La ley de los Tribunales Federales de lg28, aprobada por 

el Congreso cuando regía el criterio de la procedencia del re -

curso de Súplica s6lo en los negocios de jurisdicción concurre~ 

te, encargaba conocer de él a la tercera sala de la Suprema Co_r: 

te de Justicia en virtud de que prácticamente habla quedado re

ducido a ser una tercera instancia en asuntos mercantiles"(ll8). 

Desplegando el Tribunal Supremo la función judicial propiamente 

vigencia en nuestro país, estaba la encomendada por el 
articulo 4 de la ley de tolerancia de 26 de febrero de 
1865, cuyo texto establecla: Artículo 4; "El Consejo de E2_ 
tado conocerá de los abusos que las autoridades cometan 
contra el ejercicio de los cultos y contra la libertad que 
las leyes garantizarán a sus ministros". 

(118)CARRILLO, Flores Antonio "La Constitución, la Suprema Cor
te y los Derechos Humanos", Porrúa, México, 1981, p.269 
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dicha no sólo en forma originaria, sino también en forma derlv~ 

da. 

Por Decreto de 18 de enero de 1934, se suprimió el recur 

so de Súplica. 

Sin embarqo, la desaparición de la tantas veces el tada -

Súplica no fue del todo absoluta, pues se siguió regulándo~e I~ 

galmcnte, sine constitucional. As! se tiene aue el 30 de di 

ciembre de 1935, cuündo al reformarse la ley Orgánica de la Te

sorerfa de la Federación, r,ue regulaba el juicio sumario de op_Q 

sición en mater1a fiscal, en un texto se estableció que, tratá!!_ 

dose de asunto cuyo interés fuese mayor de SS,000.00, si la se!! 

tencia de SelJunda instancia era adversa a la Hacienda Pública,

proced!a el recurso de súplica para ante la segunda sala de la 

Suprema Corte de Justicia. 

Con apoyo en una sana lógica jur!dico, semejante a la e!!! 

pleada por los grandes juristas, para la formación de la doctr_! 

na de la Supremac!a Constit"cional,"la Suprema Corte de Justi -

cia en ejecutoria de 4 de diciembre de 1936, dictada en el inc_! 

dente de súplica ~•l admitida, derivado del juicio de oposición 

promovido por el señor Carlos Degollado declaró Incoostitucio -

nal que en una ley ordinaria se pretendiera resucitar el citado 

recurso {dando competencia a nuestro m&ximo tribunal para cono

cer del mismo)"- (119). 

(119) CARRILLO, Flores Antonio op. cit., p. 271 
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Es en los Juicios de nacional izaci6n, a través de los -

cuales se pedfa a los Tribunales Federales que declararan que -

determinadas propiedades inmuebles hablan pasado a ser de la F~ 

deraci6n, en base a lo dispuesto por la fraccl6n !! del artícu

lo 27 Constitucional, por estar posefdas o administradas por 

Asociaciones religiosas directamente o por interp6s1ta persona

º por haber sido destinadas a servir como templos abiertos al -

culto público, a obispados, seminarios, o a cualquier otro obj~ 

to de propaganda o enseílanza de un culto religioso, en donde C!l 

centramos uno de los actos de autoridad cometidos en contra de 

los Intereses de los grupos eclesi~sticos. Los cuales pod!an -

contar con el medio jurfdico de defensa, como la súplica, para· 

mantener el respeto a sus derechos derivados de la posesión de 

bienes inmuebles. 

Practicadas las investigaciones administrativas, si el 

ministerio públ leo lo consideraba procedente presentaba su de -

manda en Juicio ordinario ante los Jueces de Distrito, y norma! 

mente la parte perdido>a interponia el recurso de apelación 

ante el tribunal de circuito correspondiente. 

Si el demandado, era comunidad religiosa, recibla sente.ri 

cia adversa acudia al amparo o al recurso de súpl fe,¡ contra las 

resoluciones de segunda instancia. 
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Un caso en un juicio de nacionalizacl6n, en donde las

iglesias a trav~s de sus ministros lnterpon!an la súplica, p~ 

ra la tutela de sus derechos o intereses, se tiene el Inicia-

do por el sacerdote: 11 Manuel Reynoso 11
, contra la sentencia 

dictada el 17 de rloviembre de 1923 por el magistrado del se -

gundo circuito, en los autos del juicio sobre nacional izaci6n 

del lote tlo. 2 del ex convento de Santa Clara en Querétaro, 

A través de esta ejecutoria se forma jurisprudencia, -

la cual perdur6 hasta ol 6 de Agosto de 1928, entre los argu

mentos que contiene se encuentra " ••• el de que no puede admi_ 

tirse que el Ministerio Público esté capacitado para interpo

ner la súplica ... " (120). 

(120) CARRILLO, Flores Antonio op. cit., p, 283. 
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R E C L A H O 

Entre los instrumentos jur!dlcos utilizados por las aso

ciaciones eclesUsticas en México, a lo largo de su historia P!!_ 

ra hacer frente a los desmanes de las autoridades que infringen 

sus intereses, Destaca de manera especial el reclamo, lnstltu -

cl6n jurfdlca perteneciente a la época pos-Independiente de 

nuestro pafs. 

El reclamo fué establecido formalmente en la Consti tu 

cfón Centralista de 1836 (articulo 2, fracci6n 111, de la prim,g_ 

ra Ley Constitucional). Dicha instituci6n consitufa una garan -

tia jurisdiccional para la protecci6n de comunidades eclesiásti 

cas, contra la Indebida expropiación de su propiedad. Se sus ta!!_ 

ciaba, a través de reclamar la calificación, que hada el go 

bierno por considerar, de utilidad públ fea el bien afectado. 

La autoridad competente para conocer de la queja era Suprema 

Corte de Justicia en la capital, o el Tribunal Superior, en los 

departamentos. 

El texto del seílalado articulo 2o., fracción JI! de la -

primera ley centralista de 1836 es el siguiente: 

Art. 2o.- "son derechos del mexicano: 

111.- flo poder ser privado de su propiedad, ni de li --
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bre uso y aprovechamiento de ella en todo ni en parte. Cuando

al9ún objeto de general y pública utilidad exija lo contrario,

podrá verificarse la privación, si la tal circunstancia fuese -

calificada por el presidente y sus r.uatro ministros en la capi

tal, por el gobierno y junta departamental en los departamentos 

y el dueño, sea CORPORAC!OH ECLESIAST!CA o secular, sea indivi

duo particular, previamente indemnizado a tasación de dos peri

tos, nombrado el uno de ellos por él, y según las leyes el ter

cero en discordia, caso de haberla. 

La ca11ficar.i6n dicha podrá ser !.lli~ por el intere

sado ante la Suprema Corte de Justicia en la capital y en los -

departamentos ante el superior tribunal respectivo". 

Es necesario señalar que: 

" ... Se hizo el intento de reglamentar esta reclamación -

a través del proyecto de la ·•Ley para el arreglo de la adminis

traci6n de justicia en los tribunales y juzgados del fuero ca -

mun', formulado en el año de 1838"(121). El cual no lleqó a -

(121) ALCALA-ZAMORA, y Castillo tticeto "El proyecto de ley de -
1936 para el arreglo de la administración de justicia en
los tribunales y juzgados del fuero común",en Revista 
de la Facultad de Derecho de México, números 35-36, Ju-
lio-Diciembre, México, 1959, pp, 51-54. 
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ser aprobado y por ende no entr6 en vigor. lndependlentemente

de la efectividad de este medio legal (reclamo) tutelador de -

los bienes eclesiSsticos, es oportuno comentar que const1tuye

la cimiente arrojada al campo Jurfdlco en el cual habla comenz2_ 

do a brotar. En tanto los vientos revolucionarios imped!an el 

crecimiento del tallo y el desenvolvimiento de las frondas, pe

ro la ralz se habla adherido a nuestra conciencia jur!dlca na-

clonal; habfa tomado rica y vigorosa sabia: el ardiente sol no

tardarla en hacer que floreciese y fructificase dando lugar a -

nuevos medios de protección de los derechos fundamentales. Por 

que el respeto a los bienes de la Iglesia y en general la pro -

tecc16n de la libertad religiosa es la base y objeto de las de

m!s libertades del hombre en su aspecto individual o colectivo. 
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Institución Jurfdica de origen francés, establecida cor

la Asamblea Nacional en 1790. 

La casación propiamente dicha y con ese nombre se intro

dujo, en nuestro pafs, por influencia de la Ley de EnJuiciaMie!! 

to Civil Española de 1855, en el Código de Procedimientos Civi

les para el Oistri to Federal y el territorio de la Baja Cal ifo_!: 

nia de 13 de Agosto de 1872, tanto por violaciones procesales -

como respecto del fondo del negocio, en éste último supuesto, -

cuando se alegara que la sentencia era contraria a la Ley expr! 

sa, a su interpretación natural y genuina, o cuando comprendie

ra personas, cosas o acciones que no hubiesen sido objeto del -

Juicio o no comprendiere todas las que lo hubiesen sido. 

La casación también se introdujo en el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de 6 de Octubre de 1897. 

A este instrumento protector directo de la ley e indireE 

to de los derechos del hombre se le ha calificado como un recu_!: 

so extraordinario de nulidad, a través del cual, el tribunal de 

casación examina ta legalidad de los actos orocesales, anulando, 

en su caso, los que estime incorrectos, ordenando la reoosici6n 

del procedimiento o bien el pronunciamiento de un nuevo fallo,

para lo cual est& facultado para reenviar el expediente al juez 

de la causa o a uno de la misma categoría, o bien para susti- -
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tui rse a dicho juzgador y dictar la sentencia de fondo, todo 

ello con la doble finalidad de: 

a) Tutelar los intereses jurídicos del recurrente 1· 

b) Obtener la unidad del ordenamiento Jurldico. 

Cabe destacar que el antecedente del recurso de casa 

ción en el ordenamiento mexicano, lo fué el llamado "recurso de 

nulidad", introducido en el articulo 261, inciso 9o. de la Con~ 

tltuci6n de CAdiz de 1812, refiriéndose exclusivamente a las 

violaciones de carácter procesal, a su letra este numeral 

dispone: 

"Toca a este supremo tribunal: 

IX.- Conocer de los recursos de nulidad que se interpon

gan contra las sentencias dadas en última instancia para el pr!.', 

ciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo y hacer efectJ. 

va la responsabilidad de que trata el articulo 254 ... " (122) 

(122) FIX-ZAMUOIO Héctor "Presente y Futuro de la Casaci6n Ci
vil a través del Juicio de Amparo Mexicano", en memoria -
del Colegio Nacional, T.lX, llo. 1, México,1978, ~ 
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Como ha quedado de manifiesto el tribunal de casacf6n no 

examina los aspectos fácticos de la controversia (Questio fac -

ti), sino que en principio, debe linitarse al análisis de las -

cuestiones jurfdfcas (cuestfo iuris), relativas a la legalfdad

del procedimiento o del fallo !'"pugnado. Funci6n esta que ha sj_ 

do blanco de una serle de críticas al considerar que la citada

casacfón como 1nstitucf6n Jurfdlca procesal sacrifica al hombre 

en interés de la ley. 

Este medio de impugnación de actos judfcfales fué supri

mido a nivel federal, por el C6digo Federal de Procedimientos -

Civiles de 26 de Diciembre de 1908. Donde fué absorbida por el 

Juicio de Amparo (123}. 

Por lo que respecta a nuestro objeto de estudio somos de 

la opini6n que en el año 1897 en el cual se introduce, a nivel

federal, en nuestro pafs el repetido recurso de casaci6n como -

medio legal de defensa,de.l particular, contra actos del ooder -

judicial. las Iglesias al considerarseles como AB-AGENDO por -

nuestros ordenamientos jurfdicos, principalmente por el artfcu• 

lo 27 de la Constituci6n de 57, no podían celebrar actos jurfdj_ 

cos en la vida civil pues en caso contrario, se pod!a declarar-

Tl 23 l En materia común o local (D.F. y Territorios Federales). 
La casaci6n fué suprimida por disposición expresa del 
artículo 7 transitorio de la ley Orgánica de los Tribuna 
les del Fuero Común de 9 de Septiembre de 1919. -
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la nulfdad absoluta de los mismos por mfnfsterfo de ley. Tam-

poco podf an por propfo derecho presentarse a comparecer en los

juf cios en los que pudiera tener interés por haberse afectado -

sus derechos y con mayor razón impugnar los actos iniciales 

cuando resultaran adversos a sus pretensiones. 

Por otro lado es necesario tomar en cuenta dos cuestio -

nes de gran fmportancia: En primer lugar en aquellos dfas de f.!. 

na les de sfglo, estaba en plena consol idacfón nuestra máxima 

instituci6n jurfdfca protectora de los derechos del gobernado.

El Amparo, que en un prfncipfo por propuesta de Mariscal, autor 

de la ley de Amparo de 1869, de lfmitar dicho recurso contra -

las resoluciones Judfciales (artfculo 8 de la ley respectiva).

Ocasionó la protesta no solo de la judicatura,pri'ncipalmente de 

la Suprema Corte, sino de la opini6n pública, dándose la derog!! 

ción del artfculo 8 y Abrogación posterior de la cuestionada -

ley de amparo de 1859. Posterformente se fue dando la práctica 

de fnterponer el recurso de amparo contra los actos de los tri

bunales en toda clase de controversfas penales o civf les, e in

clusfve en las promovidas contra la adrninfstracfón pública, ar

gumentando que el concepto de garantla indfvidual implicaba la

tutela de la persona Jurldica y esta comprend!a tanto a las per 

sanas ffsicas como a las morales. 

En segundo lugar hay que tomar en cuenta que las costum

bres, las leyes de reforma y la Jurisprudencia como fuentes m!!_ 
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terial y formaí del derecho hablan tolerado la intervención -

de las asociaciones religiosas en los Juicios en los que fueran 

parte incluyendo por supuesto al recurso de amparo. Teniendo -

dichas comunidades de creyentes la potestad o facultad de ata -

car los actos del poder judicial por el propio recurso de garan 

t 1 a. 

El insigne 1allarta nos coMenta que con fundamento en -

el articulo lo, de la ley sobre adiciones y reformas a la Cons

t1tuci6n del 57 de 25 de Septiembre de 1873, el Amoaro era pro

cedente contra ataques, por parte de la autoridad, a la liber -

tad religiosa (124). 

De esa manera al ponerse en vigor el multicitado recurso 

de casación por nuestro Código Federal de Procedimientos Civl -

les de 1897 ya existla entre nosotros el recurso de amparo el

cual brindaba como ventajas una fSci l tramitación y una compl e

ta seguridad jurídica en su eficacia. Quedando la casací6n co

mo consecue~cía de ésto, incorporada al Amparo, en el año de --

1908. 

(124) VALLARTA, Ignacio L. "El juicio de amparo y el writ of--
habeas Corpus", op. cit., p. 39. 
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Al margen de considerar que el tantas veces repetido 

recurso de casaci6n pudiera haber sido utilizado por los grupos 

eclesi~stlcos, una cosa si es segura este recurso tenla semejag 

tes funciones al recurso de amparo como proteger la exacta apl! 

caci6n de la ley ya sea en el procedimiento o en el fondo de la 

sentencia. 
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El JUICIO DE AMPARq 

Al mfrgen de que en el siguiente capitulo de este humll 

de trabajo, se pueda ampliar el conocimiento sobre el nacimierr 

to, desarrollo y demás caracter!sticas distintivas de nuestra

mSxima instituci6n jurfdica defensora de los derechos tanto de 

personas ffsicas como colectivas contra los desvfos del poder· 

público. Seanos permitido adelantar algunas explicaciones sobre 

el contenido de este medio de defensa, lo hacemos con el prop~ 

sito de no deformar la expl icaci6n sobre las defensas jurfdi -

cas utilizadas por los grupos religiosos ante la violación de

sus prerrogativas por parte de actos de autoridad, 

!ldciendo su aparici6n, en la cuarta década del siglo de 

cimon6nico, el amparo Mexicano no solamente se traduce en un • 

instrumento tutelar de los derechos del hombre sino en una in! 

tituci6n compuesta de distintos atributos. 

He aquf como comprendo esta instituci6n (decfa José 

Maria LOZA~O) que ~e llamado la primera de nuestras instituciE 

nes. Como institución polftica, ha protegido los derechos de-

los vencidos, llamándolos a la comunidad democrática proclama

da por los vencedores; como institución judiciaria, hace prev! 

lecer sobre la ley escrita la ley de la naturaleza;como instit.!!_ 

ci6n humanitaria, abre a todos las puertas de la reoúbl ica,ofr! 

tiendo un a9ilo seguro,un refugio inviolable contra todas las

tiranfas contra todo poder exclu~iv!sta, contra todos los abusos de la 
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Intolerancia pal ftlca o religiosa "(125). 

Teniendo como escenario el al'lbiente social, pal ftico, ecg_ 

nómico, cultural y jur!dico de la segunda mitad del siglo XIX -

En donde podemos apreciar una constante lucha entre los bandos-

1 iberal y conservador, por la hegemonfo del poder público. Se· 

presenta la siguiente cuestión: lHicieron uso del amparo las º.!'. 

ganizaciones de religiosos para defender sus derechos o Intere

ses contra los ataques de las autoridades pol fticas que indepe_I! 

dientemente de su origen tenfan a su disposición la fuerza pú -

b 1ica1 

Con la Ley Lerdo "Desamortización de bienes de comunida

des indfgenas y religiosas" se desconoció personalidad jurldica 

a estos entes colectivos. Asf se tiene que en una circular de -

lg de Diciembre de 1856, se establece la Intolerancia para que-

subsistan las referidas comunidades. 

En relación a esta ley el gran Jurisconsulto Emilio Rab~ 

sa expresa: 

TTTITLffitlO, José Marla cit. Por MOREtlO Cora Silvestre, "tra -
tado del Juicio de Amparo, Conforme a las sentencias de • 
los tribunales federales", V.I y V,!I, lntroduccl6n del • 
Magistrado Saturnino AgUero Aguirre, Tribunal Superior de 
Justicio del Distrito Federal, México, 1992, p, 50. 
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"Un hecho hay que afectó profundamente la situación eco

n6mlca (del pals): la desamortización de los bienes del clero,-

que los hizo pasar al comercio, convlrtlcndolos en propiedades-

privadas. Pero la medida habla sido dictada con fines políticos 

" ( 126) 

Por si fuera poco la uti 1 idad reportada al gobierno por

efectos de la ley "Lerdo" fué econ6micamente irrisoria y pol 1-

tfcamente atfpatri6ticas: 

11 Y debe hacerse notar, para honor del clero Mexicano, que 

entre todos sus miembros fuera de una o dos excepciones, nin -

guno se aprovech6 de la ocasión para comprar barato en la su -

basta de Lerdo de Tejada, que dejó al gobierno solamente tres -

millones de pesos ... sin embargo, la confiscaci6n habla servido 

para los fines pol lticos de difamar a la Iglesia y a sus minis

tros" (!27). 

Sin perjuicio de lo anterior y apoyados por la Ley de 

Cultos de 14 de Diciembre de 1874, que reconoce derechos y obll 

gaciones a las asociaciones religiosas (por ejemplo el artículo 

15 que otorga el derecho de petici6n, el de propiedad er. los 

fffi)AABASA,Emillo "La Evolución Histórica de México", 2a. ed., 
Porrúa, México, 1956, p.p. 74 y 75, 

(127) SCHLERMAN, op.clt., p. 334. 
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templos, el de recibir limosna y el de usufructo de los templos 

entre otros), y en el entendido de que, por principio general-

de derecho solo las personas pueden ser titulates de prerroga -

tlvas y deberes. Podemos decir que las iglesias si promovieron

el juicio de amparo contra actos de autoridad, en tutela a sus

correspondientes derechos como el de posesi6n sobre sus bienes. 

Ya que la referida Ley de actos religiosos reconocfa la persona 

lldad jurfdica de las comunidadds eclesi~sticas, aunque la Conl 

ti tuci6n opinara lo contrario (articulo 27 de la Constituci6n -

de 57). 

MORENO Cara, refiri6ndosc a la Ley en cuesti6n y sobre -

la protecci6n que la misma otorgaba, a los entes eclesi~sticos

a punta: 

"Tales son los derechos concedidos por la legislaci6n v! 

gente (Ley de Cultos de 1874). a las asociaciones religiosas, y 

desde luego se comprende que tales derechos, dentro de lo~ lfm! 

tes que la Ley fija, caen bajo la protección de la justicia fe

deral, porque serfa inicuo conceder un derecho y negarse a pro

teger ese derecho, en la misma forma y por los mismos medios 

que se protegen todos los derechos de la misma clase"(l28). 

(128) HORENO,Cora Silvestre, op. cit., p. 100, 
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" C A P 1 T U L O U 1 N T O " 

EL JUICIO DE AMPARO COMO MEDIO DE TUTELA OE LOS DERECHOS DE LAS 

IGLESIAS FRENTE A LOS ACTOS DE AUTORIDAD 

l.- Antecedentes Externos (Mediatos): 

a) Grecia. 

b) Roma. 

c) Edad Media. 

- Antecedentes Externos (Inmediatos): 

a) Francia. 

b) Estados Unidos. 

c) España. 

2.- Antecedentes Internos (Mediatos): 

a) Epoca Prehispánica. 

b) Epoca Colonial. 

c) Epoca Independiente. 



- Antecedentes Internos (Inmediato): 

a) Voto particular de Fernando RAll!REZ. 

b) Voto par ti cul ar de Mariano OTERO y el acta de 

Reformas. 

c) Constltucl6n de 195 7. 

d) Constltuci6n de 1917. 

3.- Naturaleza Jurfdlco - Procesal del Amparo. 

4.- Objeto del Juicio Constitucional. 

5.- Efectos del Amparo. 



PARA TENER UN CONOCIMIENTO COMPLETO DE LO QUE REPRESENTA 

EL JUICIO 0( AMPARO, VALUARTE DE NUESTRA TRADIC!ON JURIDICA ES

NECESAR!D PENETRAR EN EL INTRINCADO AMBJTO DE SU HISTORIA POR -

QUE" •.• EL ESPIRITO DEL JUICIO DE AMPARO ESCAPA A LO QUE ES MERA 

DESCR!PC!Ott TECNICA Y SOLO PUEDE SER CAPTADO MEDIANTE PENETRA -

CION PROFUNDA EU NUESTRA DOLOROSA Y PECULIAR H!STORIA"(l29). 

\T29TAI!ltLA, Mariano cit. por Fix-Zamudio "El Juicio de 4ir.~a
ro", op. cit., p. 170. 
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R A 

Para Karl LOHEtlSTEIN "Todas las lnsti tuciones Pol !-

ticas de los griegos reflejan su profunda aversión a todo tipo

de poder concentrado y arbitrarlo, y su devoción casi fan~tica-

por los principios del Estado de derecho" (130). 

Existi6 en Atenas una especie de control de legalidad de 

todo acto público contraventor de la costumbre jurídica. El ór

gano encargado de aplicarlo era la Asamblea de ciudadanos la 

cual comparaba al acto con la costumbre, si no lo encontraba 

ajustado a ella lo declaraba nulo. 

Bajo el gobierno de Pericles se crearon los "Nomote

tes" o guardianes de las leyes, cuya misi6n consistla en impug

nar ante la Asamblea las normas legales inadecuadas o imperti -

nentes. Herced a la gestión impugnativa de los "Nomotetes", las 

asambleas de ciudadanos revisaban sus propias leyes con el ob -

jeto de constatar lo que suele llamarse su "causa final", es d! 

cir su idoneidad desde el punto de vista social, económico o PQ 

lftico en aras de los interes.s de Atenas" (131). 

(:JO) LOEWEtlSTEIN, Karl "Teor!a de la Constitución", Tr. del Ale 
mán por Alejandro Gallego Anabitarte, 2a. ed., Ariel, Esp~ 
ña, 1g75, p. 155. 

(131) BURGOA, Ignacio "El Juicio de Amparo", op. cit., p. 41. 
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Esta protección de las normas legales, que real Izaba el

Are6pago como los llomofllacos al l9ual que la acción oenal gra -

phé naranom6n consti luye un antecedente indirecto de una de 

la~ funciones oncome11dadas a nuest1·0 juicio de amparo co~c me -

dio de control de los actos del poder legislativo. 
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R O M A 

La cultura juddica romana, con raigambres qriegos, se dl 

fundió en todo el mundo y constituye las bases del derecho de 

nuestro orbe occidental. 

En Roma existió una institución jurldlca llamada "lnter-

dicto del homine libero exhibendo" 1 a través del cual" ... se am-

paraba y proteg!.i la 1 ibertad del detenido desde luego y se se

gu(a por cuerda separada el procedimiento criminal conforme a -

la Ley Favia (132)". 

El objeto de este medio de defensa, era la restitución -

provisional de la libertad del ofendido, llevada a cabo por el

pretor. 

La Doctrina critica que el Interdicto del homine libero

exhibendo pueda constituir un antecedente remoto del amparo, en 

virtud de la acción derivada de esta institución jurfdica se i)! 

tentaba contra actos de particulares y no de autoridades (133). 

Emanada del antiguo derecho romano se encuentra la "in -

Tf32}VALLARTA, Ignacio L. "Juicio de Al'lparo y \lrit of habeas -
Corpus", T.11, op.cit., p. 24. 

(133) BURGOA, Ignacio "El Juicio de Amparo",op.cit., p,48, 
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tercessio", medio de tutela por virtud del cual los tribunos de 

la plebe desplegaban sus facultades vetatorias. Por tener fina

lidades pollticas (presionar a las autoridades para obtener de

terminada conducta) y limitados alcances tutelares (proteq!a 

únicamente a la plebe), la doctrina desconoce •1 la intercessio

como antecedente re1:1oto del amparo (134). 

Si bien estas insti tu e iones jurídicas romanas no repor -

tan influencia alguna en nuestro juicio constitucional, si lo -

hacen en el espiritu del hombre por establecer medios de prote~ 

ci6n de sus derechos mis caros contra los actos de autoridad. 

(134) lbid, p. 46. 
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EDAD MEDIA 

La cafda del Imperio Romano del Occidente y la invasi6n

de los bfrbaros a todos los l'incones de Europa, marca el inicio 

de la edad media. 

Los medios de defensa de los derechos del hombre, en su

primer 0rigen, no son eleboraciones de Juristas, polltologos o

soci61ogos, ni nacen como producto de una reflexi6n de gabinete. 

Son auténticas vivencias de los pueblos o de grupos que consti

tuyen a éstos, quienes se las arrancan a los soberanos oara lo

grar el pleno reconocimiento de libertades y atributos que co -

rresponden ,, la persona humana sea en su dimens 16n individual o 

socia 1. 

En este periodo de la historia de la humanidad, donde, -

la práctica cristiana logra su máximo esplendor a tal grado que 

influye en la conducta de los monarcas, se va gestando un con -

Junto de vivencias entre los grupos sociales y sus gobernantes. 

Empiezao a darse por imperativos naturales instrumentos de de -

fensa de los derechos a favor de los primeros por c~ncesi6n de

los segundos. 

En este rubro se empiezan a fijar por escrito convenios, 

entre el prfncipc y sus vasallos, que se denominan 11 Cartas 11
, 

Destacindo la famosa Carta Magna Inglesa de 15 de Julio de 1215. 
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Al m4rgen de su naturaleza jur!dica, como convenio, estipula 

ci6n o "Stabllimentum" (135), éste Instrumento jurídico represe!l 

ta 1J conquista de los Freedman (barones), el clero y los llam2_ 

dos hombres libres para defenderse rle los actos del rey, en el

entendido de que conforme al Articulo 24 de aquel Documento Po-

lftlco Supreino, nadie serla privado de la vida, de la libertad-

o de su propiedad, sino mediante juicio de sus pares, es decir

rle sus iguales, y de acuerdo con the law of the land. 

La Carta Magna, objeto de violaciones del poder, fué re

petidas veces confirmada por los reyes durante la larga lucha -

que condujo a su definitivo reconocimiento. Enrique 111 la reh.!_ 

zo sin alteración sensible en los derechos que amparaba, apre -

miado por la necesidd'd del dinero que los barones le negaban; -

Eduardo renovó su vigor y de una vez para siempre garantizó -

en ella que 11 corona no impondrla en lo sucesivo exacciones de 

dinero a la Iglesia, ni a los barones ni a la comunidad, sino 

por el consentimiento de todo el reino y para beneficio común -

( 136). 

Es necesario aclarar que aunque la ya mencionada Carta 

Magna, no constituye antecedente del anparo, sino m4s bien de -

las garantlas individuales, ha sido paradigma de las constitu -

(i)s")-SHARP, Mckechnic William cit. por Carl SCIHMITT, op. cit., 
p. 67. 

(136) RABASA, Emilio "El Juicio Constitucional", p, 182. 
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clones pollticas modernas en donde si es posible encontrar me -

dios de tutela de los derechos del hombre en sus modalidades --

individual y social. 

Así tenemos que la Carta Magna, el petitl6n of rigth de-

1628, la Ley de Habeas Corpus expedida por Carlos II en 1679 y

el Bil l of rights de 1689, Constituyen, según la expresión de -

Lord CHATHA'·i; la "Biblia de la Constitución Inglesa"(l37). 

Igualmente en esta etapa de la Evolución Humana también 

descubrimos la existencia de una serie de derechos a favor de -

los Vasallos, proclamados en los diversos reinos hispanos, que

consti tuyen una restricción a la actividad del soberano. 

Todos los fueros generales, todos los "usajes" desde 

los de las cortes de huesca de 1247, de Navarra, de las cortes-

de Estrella del mismo año, de Valencia de 1239, y las vasconga

das, son limitaciones al poder esencial o soberano, en aras del 

individuo (138). 

Tf371Cif:" por VALLARTA, Ignacio L. "El Juicio de Amparo y el -
Habem Corpus", (obras) T. V, 4a. ed., Porrúa, •~éxico,1989 
p. 29. 

(138) RArlGEL y Vázquez Manuel "El Control de la Constitucionali 
dad de las Leyes y el Juicio de Amparo de Garant(as en eT 
Estad~ Federal (La defensa de la Constitución)", Cultura, 
~!éxico, 1952, p. 157. 
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De todos estos fueros, destaca el privilegio qeneral, 

otorgado en Aragón por el Rey Don Pedro l 1 I en 1348. 

Al igual que la Carta Magna, este privilegio general se

l imitaba a consagrar los derechos sustantivos de los goberna 

dos, pero con la ventaja de que lstos podlan hacerse efectivos· 

a través de los procesos forales, tales corno: 

a) De inventario: Proteg!a el derecho de propiedad (bie

nes in~uebles). 

b) De aprehensión: Protegla igualmente el derecho de pr« 

piedad (bienes muebles). 

c) Jurisfirma: Protegía el derecho de legalidad en las -

resoluciones de los tribunales. 

e) !lanifestaci6n de las personas: Protegia la libertad· 

persona 1. 

A lado de estos instrumentos jurldicos existfa igualmen· 

te en el reino de Aragón el llamado "Justicia Mayor", éste era

el cargo supremo de la administración de Justicia de aquel rei

no. Se origina en el siglo XI l cuando las cortes de Egea (1265) 

configuraron la función judicial del justicia, cargo de nombra

miento real, reservado exclusivamente a la robleza. de carácter 
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inamovible e Irrenunciable y que se entiende con los litigios -

entre el rey y los nobles. Es decir, la figura del Justicia se 

traduce como "Juez Medio" (139) para juzgar de los pleitos que-

se produjeron entre el rey y la nobleza. 

Otras funciones real izadas por el ,Justicia llayor era 

"dictaminar", en un plazo de ocho días sobre toda consulta, pe-

dlda por cualquier 'utoridad, Incluida la del rey, sobre la 

aplicación de fueros, privilegios, libertades, usos y costum 

bres. Como "Juez de Greuges" (140); o agravios particulares o 

generales (al m~rgen de que estos últimos eran instrufdos por -

las Cortes), cometidos por el Rey 6 sus oficiales contra les 

privilegios de los nobles, er• generalmente el Justicia quien -

dictaba sentencia. 

Estas Instituciones Españolas (Justicia Mayor y én espe-

cial los Procesos Forales de fi rrna manifestaci6n), cons~ituy~ 

ron claros antecedentes de nuestro juicio de amparo. 

( 139) 

{ 140) 

FAIREN, Guillen Victor "Antecedentes Aragoneses de los -
Juicios de Amparo", l.l.J., UNAM, Serie C. Estudios Hist6 
ricos, No. 4, México, 1971, pp. 11-19. -
1 bid. p. 41 • 
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A N 

El juicio de amparo reconoce en la doctrina y pr~ctica

pol ltica france'a tres antecedentes, los cuales en su momento-

constituyeron 111edios de control de la Constitucionalidad de 

los actos de autoridad: 

a) Occlaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudad~ 

no (aprobada por la Asa111blea General el 25 de Agosto de 1789). 

Esta Constitución en su articulo 16, pereceptuaba: 

"Toda Sociedad en la cual la garant!a de los derechos-

no esté asegurada, ni determinada la •oparaci6n de los poderes, 

carece de Constitucl6n" (141). 

b) Tribunal de casaci6n. Fué instituido el 27 de No-

viembre de 1790 por la Asamblea Nacional Frlncesa del mi~ 

mo ano. 

(141) Cfr. HERRERA, Ortiz Margarita "Manual de 0Erechos Huma -
nos", Pac, México, 1991, p. 249. 
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La naturaleza prlstfna de este 6rgano fué de carScter 

pol ltico por ser ei poder 1 egislativo el encargado de realizar

el control const1 tucional de las leyes. As! lo oone de mani- -

fiesto CALN!i\:IDRE! al decirnos que el tribunal de casación (en

su origen) era un órgano de control de naturaleza polftica des-

tinado a mantener ~n su inte9riodd '-!l patrón de So:.:~arac1ón de ... 

poderes: 

"El cdrácter puramente negativo dE los fallos de este 

tribunal (de Casación), as! como la plena libertad del juez -

de reenvlo de rebelarse contra su censura, fueron lógicas con

secuencias del carácter no judicial de este órgano de control,-

cuyo Influjo positivo sobre el ejercicio de la jurisdicción hu-

biera aparecido como una extralimitación en el terreno de la 

función judicial y, por consiguiente, como una violación el 

principio de la separación de los poderes, de q"e fueron los 

revolucionarios rígidos custodios"(l42). 

En tanto para CAPPELLITT!, el control cu•.;:itucional por 

órgano político representaba"la orofunda descon';;oza de los 

legisladores r"evolui:ionarios hacia los jueces.1 1,e-;ando al ab -

surdo de prohibir e éstos, toda interpretaci6n ~-=las leyes
11 

( 14 3). 

(142) CALAMAflDREI, Piero, "Casación Civil", tr. del italiano 
por Santiago Sentís Melendo y Mariano Ayer"ª Redín, Edi -
clones jurídicas Europa-América, Argentiria, 1959, p. 34. 

(143) CAPELLETTI, Mauro "Proce;o,ldeologfas, Sociedad", tr. del Ita -
liana por Santiago Sentfs Melendo y Tomás A. Banzha', Ediciones Jur.!. 
dicas Europa-América, Argentina, 1974, pp. 282 y 2~3. Nota No. 11. 
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Con el c6dlgo de NAPOLEOll de 1807, el tribunal de casa -

cl6n,, sufrl6 una evoluc!6n en su naturaleza y denominaci6n ah! 

raya no será el poder legislativo sino el judicial el encarga

do de Interpretar las leyes. Convirtiéndose éste último en "Cor 

te de Casaci6n" con la principal función de ser supremo inter -

prete de los errores de derecho, cometidos por los jueces infe

riores en el procedimiento y sentencia que pronuncian. 

c) Senado Conservador. Constituye el antecedente de nue~ 

tro supremo poder conservador, instituido en la segunda de las

sfete leyes constitucionales de 1836. 

El lde6logo de aquel Instrumento de control constitucio

nal fué Emmanuel Joséph SlEYES, quien concibió la necesidad de

que se crease un organismo c.on Atribuciones para conocer la trans -

gresión a los derechos del hombre o a la organizaci6n constitu

cional del Estado Francés. 

Lds ideas del Abate SlEHS se consagraron prir.eramente -

a través del jurado constitucional y después con el legado con

servador, Implantado en la Constitución Francesa del 22 prima -
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rfo del año VIII (IJ de diciembre de 1799). 

Sobre la composfcl6n y funciones del senado conservador

el ,1preciable llaostro BURGOA ~eñala" ..• estaba comp•Jesto de 

ochen\3 rlie•,bros inamovibles, y tenla como función priMordial -

estudia• y decidir todas las cuestiones que sobre constitucion! 

1 ldad :e leyes y otros actos de a1rtoridad que se sometieran a -

su CO'i':leraci6n"(144), 

(: ¡:) 5c'RGOA, Ignacio "El Juicio de Amoaro", op. cit., p. 75. 
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ESTADOS UNIDOS 

"(n ~1 amparo mexicano, las instl luciones anglosajonas 

forman el rooaje externo, el marco, o si se quiere, el esquele-

to de nuestro juicio constitucional, pero el espíritu, la san -

gre, el corazón provicnr.n de corrientes espaflolas ¡francesas,-

que ~ezcladas con las aportaciones nacionales han dado al ampa-

l'O '>.J !1 P-cul iar estructura'1 (i45). 

Con excepción de Inglaterra, en la cual todavía está vi

gente el principio de la supremac!a absoluta del parlamento, y

de Espaila, en la cual se ha establecido un control de tipo pol.! 

tico, todas las demás naciones han consagrado, aOn con diversas 

modalidades, una contribución de los Estados Unidos a la Cien -

cia jurldico-política. tlos estamos refiriendo a la famosa revl-

sión judicial de la constitucionalidad de las leyes. Los antec_!! 

dcr.tes inmediatos de esta institución jur!dica se remontan al -

primer cuarto del siglo XVII, con la doctrina política de Eduar_ 

do COKE, ba•ada en un estudio lógico-jurldico sobre la "Ley Su-

perior" que estaba por encima de toda autoridad incluida la del 

rey. 

(145) FIX-ZAMUDIO, fléctor "El Juicio de Amparo, presentación de 
Antonio Martínez Baez, Porrúa, México, 1964, p. 213. 
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Las ideas de ta Suprema da Constitucional y et prestigio 

del poder judicial no surgieron eco en el sistema jurídico in -

glés de marcado car§cter consuetudinario. En cambio tuvieron su 

esplendor, en los primeros aílos del siglo XIX, con las oolnlo -

nes del notable, presidente de la Corte Suprema de Justicia de-

los Estados Unidos, John MARSHALL. 

Los aportes de estas dos personalidades, (COt:E y MAR 

SHALL), al cut tivo del derecho públ feo, puede compararse en et

reconocimiento que en nuestro pals se le d8 a REJON y OTERO, en 

retacl6n a ta creación del Juicio de Amparo. Pues bien afirma -

Tena RAHIREZ el primero es el inventor y el segundo et funda 

dor de aquella noble instltuci6n jurldica (146). 

Entre tas sentencias de MARSHALL cabe destacar, la de 

1803, sobre el caso MARBURY V.S.MAOISON, que constituye el ci -

miento del edificio Constitucional norteamericano, en la que se 

declaró la inconstitucionalidad de una ley secundaria por ser -

opuesta al texto constitucional. 

Porque oara nuestro citado MARSHALL" •.. Ciertamente los -

que hao forjado constituciones escritas se han propuesto formar 

la ley fundamental suprema de la Ilación: En consecuencia, la 

(145) TE,,A, Ramírez Felipe "Derecho Constitucional Mexicano'', -
23a. ed., Porrúa, México, 1989, p. 500, nota 9. 
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teorla del gobierno creado tiene que ser que un acto legislati

vo opuésto a la cont•nuacl6n es nulo. Esta teor!a es 'oherente-

a toda constituci6n escrita y debe, por consiguiente, ser cons! 

derdda r1>r la Corte cerno principio fundamental de nuestra soci! 

dad ... Es de la esfera y es deber del departamento judicial, d_g_ 

cir cuál es la ley. Los que aplican la reg~o a los casos parti-

culares tienen nor necesidad que comentarla e interpretarla, si 

hay dos ieyes en conflicto, los tribunales oeben decir sobre la 

fuerza de cada una. Si una de ellas es la Constitución, es nec~ 

sarta resaber el caso aplicando la Consti tuci6n y desdeñar la

ley, o aplicar la ley con desprecio de la Constituci6n si ésta

es suprema, la Corte debe estarse a sus preceptos y no a los de 

la ley ordinaria"(!47). 

Formando parte del Juicio constitucional norteamericano, 

ademSs de la revisión Constitucional, se encuentra el famoso 

WRIT OF HABE:-; CORPUS, medio protector del derecho de 1 ibertad

de las personas físicas contra actos de autoridad. Esta instit!!_ 

ci6n jurídica, ::.Jvo igualmente su nacimiento -:n Inglaterra, a -

la luz de la ley dr. 1579, expedida por Carlos 11. 

tlos co~enta nuestro venerable tratadista Dr. BURGOA, que: 

Tf471--crt:' por SAYEG, Helu Jorge "Breve estudio sobre la Consti 
tuci5n Mexicana de !857", Seminario de Derecho Constitu = 
cional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universi 
dad Nacional Autonoma de México, México, 1957, p. 224. -
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"el mandato de HABEAS CORPUS, se traducfa en un procedimiento 

consuetudinario que permitfa a los jueces someter a examen las-

6rdenes de aprehensi6n ejecutadas, calificando la legalidad de-

sus c1usas, era un recurso anterior a todo estatuto, que prolo!'_ 

ga sus rafees muy atrás en el genio del commun law, aunque no -

con el nombre de HABEAS CORPUS, existra el 'wrlt de Odio et 

At!a', también el 'wrlt de homine repligliando ',que se remont!!_ 

ba al siglo xrrr y que tenia como objeto constreñir a la autori 

dad a poner libre provisionalmente al sujeto"(J4B). 

-(148) BÜRGOA, fgnacio "El Juicio de Amparo", 20a. ed., Porrúa, 
fléxlco, 1983, p. 66. 
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P A fl A 

La idea de extender el cristianismo a nuevos lugares, fué -

fdctor de la Conquista Española en América, y como consecuencia 

de lista se dió la mezcla de dos culturas. Con la penetración en 

el nuevo continente, de las costumbres y prácticas, sociales, 

políticas y jurlclicas hispanas principalmente las de castilla y 

Arag6n. 

Con una vivencia, por más de tres siglos de dominación 

polltica del Gobierno Espaiiol sobre la población novohispana, -

se puede apreciar dos instituciones polfticas que habrán de in-

fluir Inevitablemente en la estructura de nuestro Juicio de ga

rantfas, a saber el propio término "Amparo"y el "CC'ntralismo 

Judicial". 

Sobre el primero (término amparo) Andrés LIRA (149), oa-

ce una crftica de algunos de nuestros principales doctrinarios

del juicio de garantfas, concluyendo que estos a más de expl i -

car la naturaleza y sistema del amparo, han olvidado la histo -

ria del término "Amparo", que se remonta al derecho castellano

y aragonés, como denotativo de la protección jurídica otorgada

ª las personas frente a actos de autoridad. 

(149) "El Amparo Colonial y el Juicio de Amparo Mexicano", op, 
cit., p.1 y 2. 
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En efecto entre los remotos antecedentes del Hrmino Am

paro local izado en el derecho l!ispano, se encuentra lo prescri_: 

to por la ley II del titulo Primero de la Primera Partida (re -

dactada en 1256), que dec!.1 "Cada uno se puede Amparar contra -

aquellos que deshonra o fuerza le quisieren facer". 

La voz Amparo, comenta mi estimado maestno Fl.~-Z/\'~UDIO,-· 

(150), ha tenido en el Derecho Español (anterior a la conquis -

ta) una doble connotación, por un lado se usó como sinónimo de

medio de impugnación, como puede verse de lo que se expresa en 

la parte introductiva del titulo XXIII de la tercera Partida, -

en que se habla de Amparo y Amparamiento, para designar a los -

recursos; pero además se ha utilizado desde antiguo para signi

ficar defensa, protección o auxilio de los derechos de una per-

sana, a través de un procedimiento breve y sumario. 

Cabe destacar que una vez consumada la conquista de nue~ 

tras pueblos, se empieza a dar el fenómeno social de traer la -

mayor parte de las instituciones jurldicas vigentes en la metrQ 

poli. Dándose en el sistema jurídico novohispano una lurga tra

dición que institucionaliza el citado vocablo Amparo. 

Es aquí, en la práctica, en la costumbre, en donde nace-

1T5QTFTX-ZAHUOIO, "El Juicio de Amparo", op. cit., p. 214. no -
ta 66. 
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el empleo del reiterado término Amparo, para designar una ins -

titucf6n que nuestros legisladores del siglo XIX reco1ieron, 

qufzS fnconcientemente, para fncoroorarla a su modernidad, cum

pliendo con la Idea o la exigencia de una constitución escrita. 

Asf tenemos que " ... fué un acierto de REJON (Ir.ventor del 

amparo) haber exhumado del lberadamente o no un vocablo •an her

moso y e•oresivo tan castizo, evocad0• y legendario" (151). 

En segundo lugar tenemos el centralismo judicial, impla!! 

tado en la época colonial, que determin6 la concentración post~ 

rior de todos los asuntos judiciales del pafs en los tribunales 

federales, a través del propio juicio de Amparo. 

Las razones por las que el Centralismo judicial imperan-

te en la época colonial, lograra impor.erse hasta nuestros días, 

no obstante haberse adoptado el régimen federal en el año de 

1824, sustituyendo nuestros tribunales federales(tribunales Col~ 

giados de circuito y Suprema Corte de Justicia), tanto a las A~ 

diencias de México y Guadalajara como al Consejo de Indias en -

la última decisión de los juicios que se le sometieran. Se tra

ducen, de acuerdo con nuestro fino naestro Alfonso NORIEGA JR.

(152) en: a) Un hecho polftico: Supremacía Judicial de las Au -

"{15T~Ramírez Felipe "Derecho Constitucional Mexicano",
op. cit., p. 498, nota No. 8. 

(152) NORIEGA, Alfonso Jr. "El Origen Nacional y los Anteceden
tes Hisp&nicos del Juicio de Amparo", JUS, Revistas de O~ 
recho y Ciencias Sociales, México, SEP.,1942, pp. 170y 171. 
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dlenclas sobre los dem&s órganos de la Admlnlstrac16n de Jus -

licia. b) Un hecho social: Falta de personas instruidas en la -

ciencia jurldica en diversas provincias de la nueva España, oc~ 

sionando una concentración de Abogados en las ciudades de Méxi

co y Guadalajara, lugar de radicaci6n de las citadas Audiencias. 

c) Un '1echo jur!dlco: La existencia del artículo 14 de la Cons

ti tucl6n de 1857, Inspirado en las leyes Centralistas que esta

blec!H. col'lo garantla del hombre la ,,.acta aolicaci6n de la ley 

en las sentencias dando por consiguiente intervención a la Su -

prcma C:rtc (actualmente tambl~n a los tribunales colegiados de 

Circuito), en todas las causas criminales y civiles. 
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EPOCA PREHISPANICA 

Consideramos como ignorante la opinión de que el pueblo

aztHa, el más adelantado culturalmente hablando de todos los -

autoctonos pre-europeos, no tuviera instituciones polHicas que 

1 imi tarfo el exceso de 1 os actos del monarca. 

flos comenta el culto maestro Guillermo FLORIS, Marga 

dants: "es una simplificación indebida, tipificar el estado az-

teca como una monarqula absoluta. Al lado de la poderosa figura 

del rey, encontramos Importantes grupos de presión (la nobleza y 

el sacerdocio)" (153). 

Existieron entre 1os pobladores de Tenochtitlán dos ins

tituciones jur!dicas protectoras de los derechos de las persa -

nas contra 1as arbitrariedades del Soberano o sus oficia1es: 

a) E1 Chinancalli. 

b) El Clhuacoatl 

CIUNANCALLI: Quiere decir "cerco o agrupación de casas"(l54). 

(153) FLORIS, Margadants Gui11ermo "Introducción a la Historia
del Derecho Hexicano", 7a. ed., esfinge, 1986, p. 20. 

(154) CHAVERO, A1 fredo "México a través de los Siglos", T. 1, 
p. 638. 
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Es un cargo que se adquir!a por elecci6n del CALPULLI,·· 

sólo pod!an serlo los nobles, era vitalicio'' .•. sus fun. 

clones se reduc!an a mirar por las tierras del CALPULLI· 

y defenderlas •.• amparaba a sus habitantes y hablaba por 

ellos ante los jueces y otras dignidades ..... (155). 

CIIWACOATL: Quiere decir gran sacerdote (!56). Por sus 

atribuciones Judiciales ha sido comparado, por los ero· 

nistas, con el justicia Mayor Aragonés (ya que ten!a la

facultad de sentenciar los negocios que se sometían a su 

considerac i6n). 

\f"S"STT6Td em • 

(156) !bid, p. 647. 
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Se ha afirmado que el amparo como medio de tutela de los 

derechos de los indiv1dvos contra actos del poder público. nace 

de nuestra tradici6n de constituciones escritas ya bien entrada 

la primera mitad del siglo XiX. Para Andrés LIRA (1~7) ésta ex-

plicaci6n no es del todo satisfactoria ya que no toma en cuenta 

muchos elementos que ofrece la realidad hist6rica. 

Pues bien se tiene en la época colonial, la existencia -

de un instrumento jur(dico (amparo colonial) que guarda simili

tud tanto en el nombre como en la finalidad con nuestro juicio

de Amparo Actual • 

... Al comparar el Amparo Colonial con el juicio de am

paro, podemos advertir desde ahora que esa instituci6n anterior 

es netamente protectora, y abarca sólo un aspecto de la segun -

da (el principal desde el punto de vista histórica); pues el 

juicio de amparo, como ~uicio Constitucional', es ante todo un 

medio de control de la constitucionalidad y su funci6n protect~ 

ra, aunque puesta en primer término por razones hist6ricamente

expl icables, es un derivado lógico de ella, ya que en la cons -

tituci6n se declaran los derechos de las personas, y al ser ca~ 

(157) Ver: Amparo Colonial, media de defensa de las Iglesias, -
Supra, p. 112-115 
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trolada la constitucionalidad de los actos de autoridad, cuando 

estos atacan el articulado que consagra esos derechos, las per

sonas resultan protegidas (!SS). 

Para Alfonso tlORIEGA, la pureza del amparo Colonial, de

rivado del sistema central is ta hispanoaméricano tiene como base 

una supremacta judicial. 

En efecto el Sistema Judicial en la Nueva España estaba

organizado jerárquicamente por: 

a) El real y Supremo Consejo de Indias (creado en 1367). 

con resirtcncia en la metr6poli. 

b) Reales Audiencias; con residencia en México y Guadal~ 

jara. 

c) Tribunales de primera instancia. 

El real y Supremo Consejo de Indias era un auxiliar del

soberano en el gobierno de la monarquta castellano-leonesa, re~ 

lizaba funciones: legislativas, administrativas, militares y j~ 

diciales, dentro de estas últimas, se encontraba el conocimien-

(l58)LIM, Gonzálcz Andrés op. cit., pp. 35 y 36. 
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~el recurso extraordinario de segunda suplicación sobre resolu

ciones definitivas de las audiencias Indianas, es decir, era el 

órgano judicial m~ximo para conocer en última lnstanc:a de to -

dos los negocios judiciales que presentaran en la Nueva Espa~a. 

Este Atributo lo heredarla; nuestros actuales tribunales federa

les (Suprema Corte de Justicia y Tribunales Colegiados de Cir

cuito). al conocer de la legalidad de la sentencia de los dem~s 

tribunales Inferiores sean federales o locales por virtud de la 

interposición del recurso de amparo. 
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EPOCA INDEPENDIENTE 

En este periodo de la historia de nuestro pafs, se emplf 

za a gestar un nuevo orden soclo-pol!tlco, por esa raz6n, to 

das las actividades estSn encaminadas a consol ldar el nacíente

Estado Mexicano, sin tomar en cuenta la protección de Que debe

rfan gozar las personas en sus derechos sustantivos. No obstan

te lo anterior, hubo un intento, por introducir en nuestro de -

recho, el Instrumento judd!co Inglés llamado HABEAS CORPUS 

i<lea olanteada por Ignacio LOPEZ Rayón en 1811, en el artTculo 

31, de los"Elementos constitucionales", dicho numeral expresa -

ba: 

"Cada uno se respetará en su casa como un asilo sagrado, 

y se admlnlstrarS con las ampliaciones, restricciones que ofre! 

can las circunstancias, la célebre ley CORPUS HABEAS de la In -

9laterra" (159). 

El citado medio de control de actos de la autoridad car

celaria no encontró acogida por la nula vigencia de aquel orde

namiento polftico. 

(15~) TENA,Ramfrez fel fpe "Leyes Fundamentales de México'', 
1808-1987, 14a. ed., Rev. aumen. y puesta al dfa, Po -

rrúa, México, 1987, p. 26. 
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ANTECEDENTES NACIONALES OEL AMPARO 

Constitución de Cádiz 

Los antecedentes del amparo en nuestro pals, se encuen -

tran, en la imperiosa necesidad de encontrar un medio de defer.

a, que pudiera utilizar, tanto las corporaciones religiosas 

co~o las civiles, mercantiles y de todo género, para oponer un 

obice a los actos de autoridad que vulnerara sus derechos fund~ 

mentales. 

Teniendo como recinto parlamentario la Iglesia de San F.!!. 

1 !pe Neri en la provincia de C&diz, el 18 de marzo de 1812, se 

expidió por las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación 

Española la primera constitución monárquica de España. 

Este ordenamiento supremo, expresión primera en Europa -

del 1 iberal ismo pol itico, representa para México, donde se hizo 

presente su vigencia, la culminación del régimen jurldico que 

la estructuró durante la época colonial. 

La Constitución Gaditana, inspirada en la ideologla lib.!l. 

ral francesa, tomó como modelo, a la constitución de los Esta -

dos generales de 1789 de origen francos". A través de aquella -

fueron abolidos todos los fueros excepto el eclesiástico y el 

militar. 
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'Desaparecieron los gremios, las comunidades de Indios, -

las asociaciones privilegiadas de diversas profesiones como ab2 

gados, comerciantes, etc., los mayorazgos y la multitud lnumer!!_ 

bles de fueros concedidos a cier~as profesiones, personas, cor

poraciones yoffcl nas; pero quedaron todavla el clero y la mil f

cia con los fueros que gozaban" (160). 

En este cuerpo jurldlco es donde se presenta un anteco • 

dente del control de la constitucionalidad encomendado a un 6r

gano pol ltico. 

De acuerdo con los articulas 372 y 373, las Cortes (Org!!_ 

no Legislativo español) en sus primeras sesiones tomarlan en 

consfderacl6n las Infracciones de la constitucl6n que se les h~ 

blera sometido para poner la conveniente solucf6n. As! tenemos 

que el último numeral señalado establecta: articulo 372: '-Todo

español tiene derecho a presentar ante las Cortes (Organo Legii 

latfvo Español) la reclamaci6n sobre la observancia de la cons

tftucf6n". 

Al márgen de lo anterior, en esta constitución no encon

tramos perfilado con todos sus carácteres necesarios un instru· 

mento o medid legal de defensa de los derechos del hombre, en -

su calidad Individual o colectiva, contra la actividad del po -

der estatal. 

\TbO)MliRA;'°"Luis José María 'Obras sueltas", op. cit., p. 61. 
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C O N S T T U C O N 

o 8 2 4 

Basada en los lineamientos generales del "Acta Constitu

tiva de la Federación", de 31 de Enero de 1824, aparece nuestra 

primerq ley fundamental; la Constitucf6n Federal de 4 de octu -

bre de 1824. El la tiene el trascendental valor de ser el docu-

mento en cuya virtud nace la comunidad pol itica nacional, con -

los aspectos fundamentales de la forma de gobierno de una repú

blica democrática y de forma de Estado de una Federaci6n. 

Sobre este cuerpo jurfdico supremo podemos decir que: 

- No contiene una declaraci6n enfática de la Supremacfa 

Constitucional. 

- Faltan en ella los preceptos indispensables que dieran 

modo de actividad a la intervención de la Justicia Nacional pa

ra autorizar su funci6n de interprete de la ley suprema. 

Según RABASA, s6lo de un modo incidental se le dá compe

tencia a la Suprema Corte para corregir las infracciones Const.i 

tucionales''. (161) En efecto en el Articulo 137, fraccl6n V, 

(161) RAOASA, Emilio "El articulo 14 y el Juicio Constitucional", 
op. cit., p. 231. 
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inciso sexto se establece: 

Articulo 137. - "Las atribuciones de la Suprema Corte de

Justicia son las siguientes ... 

V ... conocer ... inciso sexto de las ... infracciones de

la Constltuci6n y leyes generales segGn prevenga la ley", 

Cabe aclarar que jamás se expidió ley alguna que regla -

mentara las funciones de la Corte conforme a dicho articulo. 

Debe seftalarse igualmente que en la Constitución referi

da existi6 un remedio para el control de la Constitución, en el 

Artlculo 165, que autorizaba al congreso para resolver las d•J -

das sobre la lntel lgencia de los articules constitucionales. 

Articulo 165.- "S61o el Congreso General podrá resolver las du

das que ocurran sobre inteligencia de los artículos de esta 

Constitución y de la Acta Constitutiva." 
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CONST!TUC!ON CENTRALISTA OE 1836 

El congreso ordinario erigido en constituyente, expidi6-

las bases para la Constitución de 29 de Oiciembre de 1836 cono-

c1da comunmente como 11 Las 7 Leyes ConstitucionalE:s". 

Para TEllA Ram!rez ( 162), aquel ordenamiento supre,,o, fué 

el pr'imero que propuso, a través del Supremo Poder Conservador, 

una solución al problen;a del control de la Const1tucionalidad -

de los actos de autoridad. Es verdad en la segunda de las siete 

Leyes Centralistas, se crea el famoso supremo Poder Conservador, 

Institución encargada de defender la constitucionalidad de las

leyes mediante un organismo típicamente pol !tico, evidentemente 

copiado del Senado Conservador Francés, sfgufendo el proyecto -

del abate SlEYES. 

Entre las funciones de aquel órgano pol ltico, Supremo P.Q. 

der Conservador, cal lficado por José Fernando RAM!REZ, como un-

poder Monstruoso y exótico, se encontraba la de velar por el 

cumplfmfento de la Constitución y nul ificar, en caso de incons

titucionalidad, las leyes del congreso y los actos del ejecutivo 

y aún las decisiones de la Corte. en caso de usurpación de fun

ciones y esto es propiamente un juicio constitucional (articulo -

\102)Tt111i7""Ramirez Felipe "Derecho Constitucional", Op. cit., 
p. 495. 
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12, fracciones 1 a lll de la segunda ley Constitucional. 

LOZANO (163), VALLARTA (164) MORENO CORA (165) Y MIGUEL 

MEJIA (166), est~n de acuerdo en que el Supremo Poder Conserva-

dar constituye el antecedente y la primera tentativa de la fm -

plantación en M~xico del Juicio Constitucional. 

(163) 

(164) 

( 165) 
( 166) 

LOZANO,Jos~ Maria "Estudio del Derecho Constitucional Pa
trio, en lo relativo a los Derechos del Hombre", Ja. ed., 
PorrOa, México, 1980, p. 418 y 419. 
VALLARTA, lgnucio Luis "El Juicio de Amparo y el llrit of 
habeas Corpus", op. cit., p. 31. 
HORENO,Cora Silvestre op. cit. p. 5 y 6. 
MEJIA,Higuel "Errores Constitucionales", Prol. Héctor 
Fix-Zamudio, Reim., UNAM, México, 1977, o. 113. 
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VOTO PARTICULAR OE FERNANDO RAMIREZ 

En la historia del derecho público mexicano no debe pa-

sar inadvertido el voto particular emitido el 30 de Junio de 

1840 por José Fernando RAM!REZ, en ocasión a la reforma de la -

Constitución Central is ta de 1836. 

En aquel voto nuestro jurista, se declaró partidario de 

la desaparición del Supremo Poder Conservador, Mndole atribu -

ción a la Suprema Corte de Justicia para conocer sobre la cons

titucionalidad de las leyes o actos de las autoridades, median-

te una petición llamada "Reclamo", asignando el derecho de pe -

dir la declaración de inconstitucionalidad únicamente a cierto

número de senadores, diputados o juntas departamentales contra

alguna ley o acto del ejecutivo contrario a texto expreso de la 

Constitución. 

Conceder a la Suprema Corte de Justicia una nueva 

atribución por la que cuando cierto número de diputados, de se

nadores, de juntas departamentales reclamen alguna ley o acto -

del ejecutivo, como opuesto a la Constitución, se diese a ese -

reclamo el carácter de contencioso y se sometiese al fallo de -

la Corte de Justicia"(l67). 

(167) TENA, Ramlrez "Leyes Fundamentales de México", Op. Cit., 
p. 298. 
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Como se desprende de lo anterior, en RAMIREZ, encontra-

mos la propuesta de que sea el órgano judicial el encargado de 

velar por la observancia de la Constitución, idea ésta que se -

desprende de la Influencia del sistema pol itlco-judlcial norte· 

americano, el cual fue expuesto brillantemente por el insigne • 

Alexis de Tocqueville a través de su conocida obra la "Democra· 

cia en América",mlsma que hizo mucho ruido en la época de nues· 

tro ilustre Fernando Ramirez . 
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CONSTITUCION YUCATECA DE 1841 

Tiene como antecedente, el proyecto de Reforma a la Con_[ 

titucfón Pol ltfca del estado de Yucatán obra de Manuel Cres

cencio REJDll, Pedro C. PEREZ y Dario ESCALANTE, suscrito en la 

Ciudad de Mérida el 23 de Dfr.iembre de 1840. 

Es de Justicia señalar que la redacción, tanto del pro -

yecto como de la Constitución de Yucatán de 1840 y 1841 respec

tivamente es obra del primero de los juristas mencionados. Nue_[ 

tro autor nativo de Boloncheticul, fue quien en distintos mome!!_ 

tos de su carrera polltica, consagró dos principios constituci_<¡ 

na les: 

a) En 1824, como diputado federal Rejón, señaló la impor

tancia de que el poder judicial gozara de independencia. 

b) En la Constitución yucateca di6 nacimiento al medio -

de protección de los derechos del hombre, conocido como Amparo, 

contra los atentados de los 3 poderes clásicos. 

As! se tiene como, en la Constitución de 1841 y a la 

edad de 41 aílos, REJON, con un mejor conocimiento de las práct.i 

cas jur!dicas norteamericanas, en gran parte debido a la lectu

ra del 1 ibro de TOCQUEVILLE "De la Democracia en América del 

Norte", va asignarle al poder judicial mexicano su mifs alto pa-
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papel h1st6rico, a saber amparar y proteger en el goce de sus -

derechos a todos los que fueran atacados por leyes o actos ant.!. 

constitucionales de cualquier autoridad. o~ esa manera el cita

do jurista y notable polltico, fué el ¡:rimero en emplear el ver 

bo "Amparar'' para la defensa de esos derechos. 

Pero: lQué sugirió a REJON el e·oleo del término Ampa -

ra r?. 

Nos comenta el Licenciado PALMA Cámara ... " REJON se ini 

pir6 en el término "Amparo", porque con ese nombre se designaba 

entonces en Yucatln cierto tipo de juicios de posesi6n. (168) 

También es cierto según Carlos ECHANOVE, que" ... al me

nos en la Ciudad de México, se designaba indistintamente con el 

nombre de "Amparo" o de "reclamo" (sic), otra clase de procedi-

mientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o ante

los tribunales superiores de las entidides pollticas, fundado -

en la primera ley Const1tuctonal de 1836 y mediante el cual di

chos tribunales juzgaban de la calificacibn hecha por las autor{~ 

(168) PALMA, Clmara Fernando "Historia de la legislaci6n desde
la conquista Europa", en "Enciclo?edia Vucatense. 2a. Ed. 
T. 111, edici6n Oficial del Gobierno de Yucatln, México, 
1977, p. 454 (Nota de pie de página). Igualmente Cfr. 
Echlnove Trtijillo Carlos A. "Man;el Crescencio Rej6n", en 
Enciclopedia Yucatense, op. cit., T. Vil, p. 125, Nota No. 
19. 
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des para una propiedad ajena" (169), 

Como quiera que sea aquel vocablo, formaba parte de la-

terminología tradicional hispSnica, con significado principal-

de instrumento protector de la 1 ibcrtad y de los derechos de la 

persona humana en su LOnsideraci6n individual o colectiva. 

" ... efectivclmente, el vocablo Amparo, posc'ia en el derg_ 

cho hispánico tradicional una profunda raigambre jurldica, y 

esta tradición determinó que los publicistas mexicanos que est!!_ 

blecieron nuestro juicio constitucional, educados en el derecho 

espaílol, tomarSn la palabra del medio en el cual se hablan for

mado, no obstante su decidida admiración por el derecho públ feo 

de Francia y particularmente, el de los Estados Unidos"(170)· 

Asl de esa manera se establece en los artículos 53, 63 y 

64 de la citada Constitucton Yucateca de 1841, uno de los mSs -

grandes adelantos que en materia constitucional ha experimenta

do el régimen Jurídico mexicano, a saber: La consagración del -

Juicio de Amparo. 

~ECHANOVE, Truj illo Carlos A., EL Juicio de Amparo Mexica
no", Revista de la Facultad de Derecho de México, T. l., -
números 1-2, Enero-Ju] fo, 1951, p. l02 

(170) FIX-ZAMUDIO Héctor "Juicio de Amparo", Op. :Cit., p. 214, 
Nota 66. 
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Cabe concluir que el contenido de los seijalados precep-

tos constitucionales es el siguiente: 

Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su 

protecci6n contra las leyes y decretos de la legislatura que 

sean contrarios a la ConstituclOn o contra las providencias del 

gobernador o ejecutivo, reunido, cuando en ellas se hubiese In

fringido el código fundamental o las leyes, l imit§ndose en aro -

bos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la 

ConstitucfOn hubiesen sido violadas (Art, 53), otorgando, la muliJ. 

citada constituci6n Vucateca, por otro lado, competencia a los

Jueces de primera instancia para amparar en el goce de sus der~ 

chas garantizados a los ciudadanos solicitantes contra cualqui~ 

ra funcionarios distintos del gobernador y de la legislatura 1.Q. 

cal (Art. 63). Siendo los superiores de los referidos Jueces 

quienes conoclan de los amparos interpuestos contra sus actos -

por análogas violaciones constitucionales (Articulo 64). 
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PROYECTO DE LA HINORIA 

El proyecto de la mjnorla, en el congreso constituyente

de 1842, es esencialmente resultado de las ideas de OTERO, HU -

ílOZ Ledo y Espinosa de los Monteros. 

En djcho documento de nueva Constitución se encuentra: -

el catllogo de los derechos jndivjduales, la inviolabilidad de 

las garantfas, estableciendo una esoecie de medio de control, -

para la defensa de aquella; éste últjmo de doble naturaleza: ju

rfd1co y poi ftico. 

A través del control judicial de la Constitución sed• -

competencia a la Suprema Corte para conocer de los "reclamos",

intentados por los particulares contra actos de los poderes ej~ 

cut!vo y legislativo de los Estados, violatorios de las garan -

tlas individuales. 

En cambio por virtud del control político de la Constjtg 

ci6n se encargaba a la legislaturas de los Estados, la necesi -

dad de declarar la inconstitucional jdad de las leyes del Congr~ 

so General, a petición, no ya del particular afectado, sino del 

presidente de acuerdo con su consejo, de diez y ocho diputados, 

seis senadores, o tres legislaturas fungiendo la Suprema Corte

como órgano de escrutinio. En sentido inverso actuarfa el Con -

greso General sobre leyes inconstitucjonales de cualquier Esta

do. 

- 179 -



BASES ORGAN!CAS DE 1843 

En ellas se suprimió el exorbltado "Poder Conservador", 

de la Constitución de 1836, sin que por otra parte, se coloca

ra al poder judicial en su rango de órgano tutelador del orden 

normativo supremo. 
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ACTA DE REFORMAS 

DE 184 7 

En 1847, REJON y OTERO formaban parte del Congreso Extrl 

ordinario llamado a constituir a la Naci6n, de acuerdo con el-

plan dela ciudadela, que era su vez consecuencia del p~an de 

Guadalajara de 20 de Mayo de 1846. 

Al ocuparse la cániara de las reformas a la Constituci6n

de 1824, la mayorla de la comisi6n, encabezada por REJON, pre -

sent6 el 5 de Abril de 1847, una iniciativa solicitando que 

ante la posibilidad de la guerra y para que no quedara inconsti 

tu Ida la Repúbl lea se declara que la única Constitución legiti

ma del pals era la de 1824, Mariano OTERO, miembro de la Com1 -

s16n, no estuvo de acuerdo y present6 un voto particular abogan 

do para que no entrase en vigor esa Constituci6n (la de 1824),

sino hasta que se le hicieran las reformas necesarias. 

En su famoso voto particular, que al decir de HERRERA y Lasso -

es "uno de los documentos de mayor importancia que registra la

historia del Derecho Constitucional Mexicano" (171), establec!a 

el Ilustre jaliclence: 

fTiT) HERRERA, y las so Manuel "Los Constructores del Amparo", 
Revista Mexicana de Derecho Público, V. 1, No. 4, abril -
Junio, 1947, México, p. 373 
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" ... El ejercicio de los derechos del ciudadano, debe ser 

la primera delas reformas(a la constitución de 1824) ... " (172). 

Para este ilustre tratadista la forma de gobierno de 

cada Estado, está en función fol grado de protección de los de-

rechos fundamentales. 

En las más de las Constituciones conocidas, no s6lo

se fijan los principios relativos a la organización de los pod~ 

res públ feos, sino establecen las bases de las garantlas indivi_ 

duales, probablemente porque la condición social de los asocia

dos es el objeto primordial de las instituciones, y uno de los 

carácteres más se~alados de la verdadera naturaleza de los ge -

biernos •.. " ( 173). 

Igualmente en dicho voto particular, el originarle de J~ 

lisco, externó su opinión, base del Amparo, sobre los órganos -

de control constitucional competentes para conocer de los actos 

de autoridad atentatorios, de los derechos fundamentales de las 

personas y para mantener el equilibrio de los poderes públ ices

( federales o locales). 

Los ataques dados por los poderes de los Estados por 

f172fl'rrfA, Ramlrez Felipe "Leyes Fundamentales de México", op. 
cit., p. 449. 

(173) TENA, Ra111lrez !bid., p. 451. 

- l G2 -



los mismos de la federaci6n a los particulares, cuentan entre-

nosotros por desgracia numerosos ejemplares, para que ne sean

sobremanera urgentes acompañar el establecimiento de la Feder!!_ 

ci6n con una garantla suficiente para asegurar que no se repetl 

r.ln m.ls. Esta garantla s6lo puede encontrarse en el poder judi

cial, protector noto de los derechos de los particulares ... Yo 

no he vacilado en proponer al congreso que eleve a grande altu

ra el poder judicial de la foderact6n, dándole el derecho de 

proteger a todos los habitantes de la república en el goce de 

los derechos que le aseguren la constitución y las leyes constl 

tucionales, contra todos los atentados del ejecutivo o del le -

gislativo, ya de los Estados o de la unión .•. Es indispensable

dar el Congreso de la unión el derecho de declarar nulas las l~ 

yes de los Estados que importen una violación del pacto federal, 

o sean contrarios a las leyes generales ... y ademh se estable

ce que la mayoría de las legislaturas de los Estados tengan el 

derecho de decidir en todo caso si las resoluciones del congre

so general son o no anticonstitucionales ... (174). 

Es de mencionar que el creador del amparo a nivel fede -

ral, de grande inteligencia y notable sentido pol itico, conocía 

ya (gracias a la obra de TOCQUEVlllE), aunque no a fondo, el Pi!. 

pel del órgano judicial de la Federación en los Estados Unidos, 

Motivo por el cual, en su varias veces mencionado voto particu-

(174) TENA, Ramírez op. cit., p. 464 y 465 
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lar, cae en una imprectsi6n al establecer, tal como lo hizo en

el proyecto de mfnorla de 1842, un control de la Constitución -

de car~cter mixto: juridlco y pol ltico. 

Teniendo como fundamento este voto pdrticular de OTERO.

nace el acta de reformas a la Constitución de 1824, obra igual

mente de nuestro citado jurista. 

Sobre el acta de reformas, se puede decir, que restaur6-

ai:omod&t feamente la vigencia de la Constituci6n Federal de 

1824, dej6 a una ley secundarla el establecimiento de los dere

chos del hombre (artículo 4) y como principal aportaci6n al de· 

recho nacional e internacional, elevó el Amparo a nivel Federal. 

Es en los artículos 22, 23 y 25 en donde se establece el 

control mixto de constitucional !dad de actos de autoridades fe· 

dera l y 1oca1. O ichos numera 1 es en su texto expresan: 

Articulo 22 "Toda ley de los Estados que ataque a la 

Constitución o leyes federales, ser~ declarada nula por el con

greso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la cám!_ 

ra de s~nadores". 

Artículo 23 "Si dentro de un mes de publicada una ley 

del congreso general, fuere reclamada como anticonstitucional,

º por ~1 presidente, de acuerdo con su magisterio, o por diez -
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diputados o seis senadores, o tres legislaturas, la Suprema Co.!: 

le ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al e'amen de 

las legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente

en un mismo dla, darán su voto. Las declaracionts se remitirán

ª la Suprema Corle y ésta publicará el resultado, quedando anu

lada la ley, si así lo resolviere la mayoría de la~ legislatu -

ras ... 

1\rtículo 25 "los tribunales de la federación ampararán -

cualquier habitante de la República en el ejercicio y conser

vación de los derechos que le concedan esta Constitución y las 

leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legi_!¡ 

lativo y ejecutivo, ya de la federación, ya de los Estados; li

miUndose dichos tribunales, a impartir su protección en el 

caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ningu

na declaración general respecto de la ley o del acto que lomo

tivare". 

Desgraciadamente esta meritoria disposición quedo obscu

recida por falta de ley reghmentaria que la pusiera en vigen -

cia y apl icaci6n práctica. Sin embargo: El Amparo había sido ya 

estatuto constitución-ley; su ley secundaria había quedado ar-

chivada; pero el objeto de este medio jud;cial de control Cons

titucional, había germinado en muchos espíritus y la institu 

ci6n no tardada en aparecer, para dilatar, como árbol Lozano.

sus ramas por doquiera y para cobijar bajo su sombra a toda la -
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Nacf~n (175). 

(175) ROJAS, Isidro y Francisco Pascual García "El Amparo y su 
Reformas", Compañía Editorial Cató! fea, México, 1907. 
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CONSTITUCION DE 1857 

La vida y obra del Congreso Constituyente de 1856-1857, 

se pueden consultar en tres grandes obras: 

1.- "Crónicas Parlamentarias", de Francisco ZARCO, Jpa-

rec·idas en el periódico liberal llamado siglo XIX. 

2.- "Historia del Congreso Constituyente", del autorª!'.. 

tes mene i ona do y 

3.- "Actas Oficiales" del Congreso de 1856. 

La Constitución de 1857, jurada por los diputados del -

Congreso Constituyente y por el presidente provisional de la -

República con fecha de de Febrero del mismo año, se promulgó 

hasta el dla 11 de Marzo de dicho año (fecha de conmemoración

de la publicación del Plan de Ayutla). 

Este ordenamiento supremo, se caracteriza: Por su ten--

dencia liberal e individualista, como un sistema de relaciones 

Estado - Gobernados, y por la consol idaci6n de nuestra máxima

institución jurídica protectora de los derechos individuales. 

Bien lo ha sostenido PHANOR J. Eder (176), la primera -

TT15l--rrr;-por Lucio CABRERA y FlX-ZAMUO!O, prol. en GRANT, J. 
A.C. "El control Jurisdiccional de la constitucionalidad 
de las leyes", op.cit., p. 12. 
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consagración legal del control judicial de la Constituci6n en 

toda la América Latina, se introdujo en el sistema federal en 

el articulo 25 del acta de reformas de 1847, y se consolfd6 en 

los artfculos 101 y 102 de la Constitución de 6 de Febrero de -

1857. 

Por lo que se refiere al procedimiento del juicio const.! 

tucional, la comlsl6n de Constitución prepar6 un dictámen y un 

proyecto del articulo 102 de la propia Constitución el día 16 

de Junio de 1856. Fué en esta sesl6n en donde" .•. la Comisión -

de Constitución, se dirigió al Congreso la Reforma tal vez más 

importante del proyecto al tratar de las controversias que se -

susciten por leyes oactos de la federación o de los Estados que 

ataquen sus respectivas facultades o que violaren las garantfas 

otorgadas por la Constitución"(177). 

As! en el señalado dictámen se menciona: 

(Sexagésimo sexto párrafo). 

"··· No habrá, pues, en lo de adelante, y siempre que se

traten de leyes o actos anticonstitucionales, ya de la federa -

clón, o ya de los Estados, aquellas iniciativas ruidosas, aque

llos discursos y reclamaciones vehementes en que se ultrajaba -

(177) ZARCO, Francisco"ltistoria del Congreso Extraordinario 
constituyente (1855-1857)", estudio preliminar de Anto
nio Hartfnez Baez, Colmex F.C.E.,México, 1956,p. 323. 
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la soberan!a federal o la de los Estados con mengua y descredi

to de ambas y notable perjuicio de las fnstitucfones; ni aque -

llas reclamaciones públ feas y oficiales que muchas veces fueron 

el prefobulo de los pronunciamientos. ftabrá, si un juicio pac! 

ffco y tranquilo, y un procedimiento con formas legales que se 

ocupe de oor menores y que, dando audiencia a los interesados.

prepare una sentencia que, si bien deje sin efecto en aquel 

caso la ley de que se apela, no ultraje ni deprima al poder so

berano de que ha nacido, sfno 1ue lo obligue por medios indfref_ 

tos a revocarla por el ejercicio de su propia autoridad (178) 

Por lo que se refiere al proyecto, del art1culo 102 de -

la seílalada Constitucf6n de 57 se establece: 

Articulo 102.-" ... Toda controversia que se suscite par

las leyes o actos de cualquiera autoridad que violaren las ga -

rant1as Individuales ... o de la federación que vulneraren o re1 

trinJan la soberanía de los Estados o de estos cuando invadan -

la esfera de la autoridad federal se resuelve a petición de la 

parte agraviada, por medio de una sentencia, y de ~rocedimfen -

tos y formas del orden jurídico, ya por los tribunales de la fJt 

deración exclusivamente, ya por estos juntamente con los de los 

Estados, según los diferentes casos que establezca la ley org~-

1178) !bid, p. 326. 
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nlca; pero siempre de manera que la sentencia no se ocupe sino

de Individuos particulares y se limite a protegerlos y amparar

los en el caso especial 5obre que verse el proceso, sin hacer -

ninguna declaración general, respecto de la ley o del acto que 

la motivare. En todos estos casos los tribunales de la federa

ción procederán con la garantla de un Jurado compuesto de veci 

nos del Distrito respectivo cuyo jurado calificará el hecho de· 

la manera que disponga la ley orgánica ... 

Er. la discusión de este artículo en, sesión celebrada el 

28 de Octubre de 1856, ARR!AGA, contesta a RAM!REZ, apoyado en 

las tesis de TOCQUEVILLE sobre la importante función del poder

judicial de los Estados unidos de América: 

Se quiere que las leyes absurdas, que las leyes aten. 

tatorias sucumban parcialmente, paulatinamente, ante los fallos 

de los tribunales, y no con estrépito no con escándalo en un pa

lenque abierto a luchas funestas entre la soberanla de los Est-ª. 

dos y ia soberanla de la Federación"(l79). 

Efectivamente uno de los objetivos del constituyente de-

56-57 fué hacer del amparo un juicio de carácter jurídico. 

Uno de los méritos de la obra de los constituyentes-

F79]lbid, p. 990. 
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de 1857 consiste en haber dado el juicio de amparo un cari!cter

estrictamente jur!dico, que le quitar& todo carácter polltico y 

toda resonancia social, encomendando al poder judicial la elev!!_ 

da misión de ser guardian di: la inviolabil !dad constitucional -

( 180) 

Oel ya citado articulo 102 del proyecto de Constitución, 

que pasa a ser 101 y 102 de la del 57, cabe destacar 3 aspectos: 

a). Se dá la extensión de la materia de Amparo a los as_ 

tos provenientes de la autoridad judicial cuando éstos invadan

garantfas. 

b). Se d& la preservación de la fórmula OTERO. 

c) Desaparición del Jurado Popular como órgano de con -

trol de actos de autoridades. 

Si OTERO, al establecer el Amparo en el acta de Refor-

mas de 1847 (articulo 25), únicamente lo refiere a actos de au

toridades legislativas y ejecutivas, federales o locales, que -

violen las garantfas individuales, los legisladores del 57, co

nocedores del sistema americano, encontraron que no debfan limJ. 

tar su aplicación a 1 osactos viola torios del 1 egislativo y eje· 

(180) PALLARES, Eduardo (Comentarios a la Ley de Amparo de 191~ 
en "Ley de Amparo", Herrero Hnos. Suc., México, 1921. 
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cut1vo; locales o federales, n1 preveer s61o la v1olac16n de -

los derechos individuales; pensaron que también las autoridades 

del ramo judicial podlan quebrantar la ley suprema, y que la i.!l 

fracción de ésta en preceptos extraílos al derecho Individual d! 

blan también fmped1rse o repararse. 

As! llegamos al correspondiente articulo 102 del multi

citado proyecto que fué aprobado sin discusión por 46 votos con 

tra 36, dando lugar a la redacción del articulo 101 y 102 que -

estableclan la procedencia y procedimiento del juicio de Amparo; 

Articulo 101. "Los tribunales de la Federación resolve

r&n toda controversia que se sucite: 

1.- "Por leyes o actos de cualquiera autoridad que vio

len las garantlas individuales•. 

11.- "Por leyes o actos de la autoridad federal que vu.!. 

neren o restrinjan la soberan!a de los Estados". 

111.- "Por leyes o actos de las autoridades de éstos 

que invadan la esfera de la autoridad federal". 
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Por su parte el articulo 102 de la citada Constitución de 

57, que en su proyecto establ ecla el jurado popular para conocer 

del Amparo, fué aprobado por 56 votos contra 27. 

Es indispensable destacar que el único integrante de la-

comisión de estilo José León Guzmán a quien se le encargó la re

dacción final del texto del mul tici tado articulo 102, omitió 

consignar al jurado popular como órgano competente para conocer

del juicio de garantlas, es por este hecho que a éste autor se -

le llamó el Salvador de nuestro juicio de Amparo. Así tenemos 

que la redacci6n final quedó en los siguientes términos: 

Artículo 102, "Todos los juicios del que habla el articu

lo anterior se seguir6 a petición de la parte agraviada por me -

dio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determin~ 

rá una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de 

individuos particulares, 1 imltfodose a protejerlos y ampararlos

en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ningu

na declaración general respecto de la ley o acto que la motiva -

re 11
• 

El estudio sobre la Constitución de 57 no podía quedar -

concluido sin hacer mención a la redacción del articulo 14, pre

cepto que ha despertado una serie de criticas en pro y en contra 

dentro de nuestro foro, hasta el grado de que hay autores que le 

dedican un estudio pormenorizado sobre lo que se dice es una "d.it 
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generación del esplritu del Juicio constitucional" (181 ). Lo -

cierto es que al m6rgen de la primera redacción del citado Pr.!!_ 

cepto que estoblecla: 

Articulo 14.- " ... Nadie puede ser Juzgado ni sentenciado, 

sino por leyes expedida con anterioridad al hecho y exactamente 

aplicables al caso .... " 

La fuerza de la realidad soc1.1l venció la resistencia de 

los defensores de la pureza del Amparo y se comenzaron a acep -

tar Amparos por inexacta aplicación de la ley en las resolucio

nes Judiciales naciendo así el llamado Amparo-recurso, que tie

ne su origen en la apelación romana, en donde el Juez ad quem 

reexaminaba la sentencia definitiva y podía juzgar de los erro

res en el procedimiento y en el fondo, mediante los cuales el -

Juez a quo había llegado a una resoluciOn contradictoria. 

Ademh se puede decir que el articulo 14 consagra la ga

rantla específica de legalidad y que el juicio constitucional -

procede cuando dicha garantía es violada Por actos de autoridad. 

Para el fino Jurisconsulto F!X-ZAMUDIO (182), el llamado 

(191) RABASA, Emilio "El artículo 14 y el Juicio Constitucional", 
Prol. Jorge Gaxiola, 5a. ed., Porrúa, México, 1984, p. 98. 

(182) El "Juicio de Amparo", op. cit., p. 374. 
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Amparo-recurso por inexacta aplicación de ta ley, constituye -

una evolución polltica del Amparo que ha consistido en una cen

tral izacfon de todas las controversias judiciales del pals en -

los tribunales federales. 
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CONSTfTUCfON DE 1917 

Apoyado en los principios del liberalismo individualista 

del Constituyente de 1857, el del 1917, adoptó la misma orient~ 

ción en la redacción de nuestro código polltico supremo, pero.

en cuanto a la parte dogmática en donde se reconoclan los dere

chos del ciudadano se mostraron verdaderamente revolucionarios, 

ya que, los legisladores del 57, olvidaron· a los grupos socia -

l•.:-s 1 a la vida colectiva i1 los hechos; en tdnto los legislado -

res del 17, lograron establecer además de las garantías Indivi

duales, las garantías sociales. El resultado de esta transform~ 

ci6n fue ''. .. el prevalecimiento de la estructura social, el -

hombre y los hechos, sobre las instituciones aparente, el hom -

bre jurídico y la ley" (lBJ), 

Por lo que respecta al juicio de Amparo, se conservó la

redacci6n del articulo 101 de la Constitución del 57 con la CO!!) 

petencia de los tribunales federales para conocer de violacio -

nes a las garantfas individuales por parte de actos o leyes de -

autoridad, igualmente trat6ndose de autoridades federales o lo

cales por lnvasron de su respectiva competencia. 

Sólo faltaba aprobar la competencia de los citados trlb~ 

(184) VERA, Estañol Jorge"Historia de la Revolución Mexicana, 
orlgenes y resultados", 2a. ed., Porrúa, México, 1967, 
p. 4 5. 
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nales federales para conocer de las resoluciones judiciales de 

autoridades locales, formalmente ésta se dió en el mensaje y 

art1culo 107 del proyecto de Constitución de Don Venustiano 

Carranza sane lona do en la e iudad de Quer&taro ul lo. de Die ie!!' 

brede1917. 

En el primero de ellos(mensaje) se establecia: 

"El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo

en los juicios civiles, para 1 ibrarse de las atribuciones de -

los jueces, que e1 gobierno de mi cargo ha creído que sería no 

sólo injusto, sino impol itico, privarlo ahora de tal recurso.

estimando que bastar6 1 imitarlo Onicamente a los casos de ver

dadera y positiva necesidad, dándole un procedimiento fácil y -

expédito para que sea efectivo ... " (184). 

Por su parte el artículo 107 del proyecto de Constitución, 

qe corresponde al 102 de la Constitución de 57, al márgen de es

tablecer: La conservación del principio de instancia de parte 

agraviada como requisito sine qua non para promover el juicio de 

Amparo, la preservación de la sacramental fórmula OTERO (fracción 

I), el principio de definitividad (introducido en la adición al

artículo 102, de la Constitución de 57, de 12 de Noviembre de 

1908), dió lugar; al principio de la suplencia de la queja defi-

fllf4fCliRR7ifiTI\, Venustiano "Informe leído por el C. Primer jefe 
del ejército Constitucional is ta encargado del poder ejecu 
tivo de la Unión, ante el Congreso Constitiu)lente de Quere
taro, el le. de diciembre de 1916, y proyecto de Reformas 
a la Constitución Pal ítica de 18S7" Imprenta de la Secre
taría de Gobernación, México, 1916, p. 19. 
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ciente (en materia penal), fracción Il, párrafo Il y consagr6 -

la procedencia del Amparo contra resoluciones judiciales, ya 

sea que la violar.Ión se cometa en el procedimiento o en la ;en

tencia mis111a (fracciones Ill y IV). 

El debate más importante, en relación al juicio de ga•an_ 

tías, en el citado constituyente de 17, se centró precisamente

en la conveniencia o inconveniencia de conservar el juicio de .. 

Amporo contra resoluciones judiciales. Al respecto es destacar

e] voto particular (suscrito el 18 de Enero de 1917, en él se 

proponla que el articulo 107 tuviese la misma redacción del te~ 

to original del articulo 102 de la mul licitada constitución de-

57), de los diputados Heriberto JARA e Hilarlo MEDINA, al dict! 

men de la comisión respectiva, favorable a las bases del artÍCJ!. 

lo 107 del proyecto para regular el juicio de Amparo. Estos dos 

destacados constituyentes sostuvieron que era necesario otorgar 

il los tribunales y jueces locales la facultad a decidir de man~ 

ra definitiva sobre las controversias en las cuales se aplica -

r.ln disposiciones también locales, pues de lo contrario, como -

habla sucedido, se perdía la autonomía judicial de las entida 

des federativas. 

11.- Los Estados, por sus tribunales, deben senten -

ciar definitivamente los litigios y las causas criminales de 

los habitantes sometidos a su soberanía y no dejar nunca su jui 

ticia en manos ajen~s. porque resultaría curioso que un Estado-
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que se llama soberano no pueda impartir justicia ... " (185). 

Ya en el debate del citado artículo 107 del proyecto de 

Constitución, celebrado en la 55.i. Sesión ordinaria, de 22 de 

enero de 1917, el C. Diputado Medina, influido por su esptritu 

ortodoxo, siguió defendiendo la tesis sobre la autonomía de 

los tribunales locales para conocer en última instancia de los 

juicios que se les sometieran: 

Nosotros pretendemos que haya justicia y se imparta 

en cada Estado, que cada uno tenga su jurisprudencia y sus tri

bunales ... respetemos la soberania local, la justicia local, el 

prestigio de los tribunales locales y que ellos den su última -

palabra, dicten la sentencia y no haya poder humano que venga a 

revocarlas"(l86). 

No obstonte las extensas argurientaciones de los partida

rios del voto particular respectivo, durante la muy larga sesión 

del 22 de Enero del propio año de 1917, la mayoría de los dipu-

tados constituyentes consideraron que eran más graves los pro -

{\85) 

(186) 

"Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus cons 
tituciones", T. Vlil, XLVI Legislatura de la Cámara de DT
putados México, 1967, p. 33. 
!bid, p. 34 y 35. 
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blemas del caciquismo local que los de la centralizaci6n ju-

di cial. 

Una opini6n decisiva fu~ la del destacado osesor del -

Primer Jefe del Ejército Const1tucionalista, el Licenciado 

José Natividad MACIAS, quien sostuvo que de acuerdo con las 

bases que se proponían en el citado proyecto del articulo 107 

Constitucional, se !'espetaba la autonomía de los tribunales -

locales, ya que la Suprema Corte de Justicia d.; la Naci6n, 

través del juicio de Amparo, no deb1an revisar los procedi- -

ciientos seguidos en las entidades federativas, sino unicamen

te examinar si existla algGn precepto constitucional violado. 

Los tribunales de los Estados, en Materia Civil y-

en Materia Penal, tendrán libre toda su acci6n se ha demos -

trado que en los juicio~ penales también, al pronunciarse la

Sentencia definitiva, tienen que ocurrir a la Suprema Corte de 

Justicia, y entonces vendrá citado a revisar procedimientos ... 

sino ... únicamente a ver si hay algún precepto constitucional

violado ••• "(187). 

En el mismo sentido se puede afirmar que si el consti

tuyente de 57 estableci6 el Amparo como control de constitu -

TTBfí"DCrechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus -
constituciones", op. cit.,pp. 64 y 65. 
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cfonalidad, al constfluyente de 17, le correspondf6 legalizar 

definitivamente el Ainparo como control de legalidad. 

Entre las reformas mfs importantes que ha sufrido la -

ley de ~mparo vigente de JO de Diciembre de 1935 cabe señala!: 

se: 

'.a Reforma Constitucional y Legal de 19 de Febrero de-

1951 ~cr virtud de la cual se di6 la creaci6n de los Tribuna

les C~legiados de Circuito rara conocer de Amparos directos,

la aparfci6n de la suplencia de la queja deficiente en Amparo 

contra leyes, igualmente se crea la sala auxiliar de la Supr~ 

ma Corte de Justicia para atemperar la cantidad de amparos r~ 

zagados sedientes de resolución. 

Por Reforma, de 3 de Enero de 1963, a la constituci6r.

se estableció el de Amparo relativo a la materia agraria. 

?or Reforma de 1968, se establecieron los siguientes -

puntos: Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Cir

cuito, constituyen Jurisprudencia, siempre que lo resuelto en 

ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por 

otra en contrario y que hayan sido aprobadas por unanimidad -

de votes de los magistrados que ta integran; también se hizo

procedente el Amparo contra sentencias de tribunales adminis

trativos, ante los tribunales colegiados de circuito y Supre-
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ma Corte de Justicia de la Naci6n. 

Reformas de 1976 se crea el 2o. 1 ibro de la Ley de Ampa-

ro. 

Reforma de 15 de Enero de 1987, tiene como antecedente

los proyectos 'Avila Camacho' y el prQyecto de Ley de Amparo 

presentado por el senador 'Rodolfo Brena Torres' de 1944 y 1959 

respectivamente, en ella se estableció que el Amparo indirecto

es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

tratfodose de la Constitucionalidad de leyes. En tanto el Ampa

ro directo es competencia, de los tribunales colegiados de cir

cuito, trat~ndose de la legalidad de las resoluciones adiciona

les con excepción de lo previsto en la fracci6n IX del articulo 

107 constitucional. 
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NATURALEZA JURIDICO-PROCESAL DEL AMPARO 

El Amparo estS constituido para proteger al hombre, 

sin distinci6n de clases o nacionalidades; extranjero o mexi

cano, le basta estar revestido de los atributos que le impri

men una personalidad jurfdlca para Implorar una instituclln -

esencialmente humanitaria que solamente exige a un ser humano 

o un ser moral formado de individuos particulares para cubrir 

lo bajo su egida y salvarlo de un acto inconstitucional de al 

guna autoridad. 

El Amparo es un juicio o proceso que se inicia con fu~ 

damento en los artfculos: 103, fracciones: 1, ll y 111 y 107, 

fracci6n !, de la Constitución, y l y 4 de la Ley de Amparo.

es decir, por leyes o actos de autoridad que violen los dere

chos públicos fundamentales dE toda persona (ffsica o jurfdi

ca) o que deriven de la invasión de soberanfas ya sea de la -

federal en contra de la estatal o viceversa, siempre teniendo 

en cuenta el perjuicio particular (la lesi6n a los derechos -

patrimoniales o personales). 

El Amparo de REJON Y OTERO, creado para proteger los-

derechos escenciales de la persona humana, incluidos dentro -

del capitulo de garantfas individuales de la Constitución, 

contra actos de las autoridades legislativas y administrati -

vas, derivó hacia un punto bien diverso no imaginado por su-
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creadores, al extenderse la acción correspondiente contra ac

tos de autoridades ,judiciales, dentro de los negocios en los-

que ellas actúan, y ya no pretendiendo un control de la con~

ti tuclonal idad sino un control de la legalidad. 

(n sus inicios el juicío de Amparo tendfa a ser un 

¡irocedlmiento sirnpllficado y exclusivo de defen-. de la supr_g 

mací.:s constitucional; c:l tlcflµo~ la práctica y las condicio -

ncs especiales de nuestro país~ 1o fueron convirtiendo en un-

complejo sistema míxto de revisi6n ordinaria en todas las ma

terias y de defensa eventual de la Constitucl6n• (188). 

Es decir, al creHse el Amparo en el acta de reformas-

de 1847, unicamente procedfa contra actos de los poderes le -

gislativo y ejecutivo, pero no contra actos del poder judi- -

cial, e inclusive la ley de Ampdro de 1869 prohibió el juicio 

de Amparo para negocios judiciales en su artículo S, cuyo con 

tenido m~s que establecer un estatuto imperativo, implica una 

declaracl6n especulativa, señalando: 

"No es admisible el recurso de Amparo en negocios jud.!. 

e i a 1 es". 

(188) GONZA[EZ, Cosfo Arturo "El Juicio de Amparo", Ja. ed.,· 
act., Porraa Héxico, 1990, p. 130. 
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El Amparo en su conccpci6n pristina tenla la naturale

za material de ser un juicio constitucional. Esta circunstan

cia 11ev6 a ARRlAGA a sostener, en la discusión del artículo-

102 del proyecto de Constitución de 57, celebrado el 28 de O~ 

tubre de 1856. 

"Los .1taques que se den a las 9arantlas individuales -

son ataques a la Constituci6n"(l89). 

As! tenemos que el objeto primitivo del Amparo sufri6-

una evoluci6n, a lrav6s de la cual 6ste no solamente es gara~ 

tia de derechos fundamentales consagrados constituclonalmen-

te, sino tambiln sirve de control de legalidad. 

Si bien es cierto que esta transformación de nuestro -

juicio constl tucional aparecl6 en la redacción del articulo -

14 de la Constitución de 57, aquella se consolidó formalmente 

por la ejecutoria "Manuel Vega" ele 29 de Abril de 1869. 

El articulo 14 de la Consti tuci6n de 57 establecía: 

"Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes-

T189) ZARCO, Francisco op. cit., p. 990. 
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dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicables a -

~l. por· el tribunal que previamente haya establecido la 'ey". 

E>ta disposici6n es una revisión del artículo 26 del -

proyecto pre;entado al congreso de 1856. 

"Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad 

de la propiedad, sino en virtud de sentencia dictada por aut'!_ 

ridad competente, y según las formas expresamente fijadas en

la ley y exactamente dplicadas al caso 11
• 

El texto de este precepto, fué a su vez, ur.a traduc -

ción libre y poco afortunada de la frase que se encuentra en

el artfculo V de las enmiendas hechas en 1791, a la Constitu

cf6n Norteamericana: 

"tlo Person Sha 11 ... be depri ved of 1 i fe, 1 i berty, or 

oroperty 1 wfthout, without due process of law" {nadie será 

privado de la vida, de la libertad, o de ia propiedad sin el 

debido nroceso legal), 

Al expeoirse la Ley de Amnaro de 28 de Enero de 1969 -

(Ley Mariscal) estableci6, ante la interpretaci6n torcida de

los litigantes para interponer el amparo contra resoluciones

judicialcs, la improcedencia del Amparo en los negocios judi

ciales (artfculo 8). lo cual acarre6 una serie de quejas en-
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virtud de lo manifestado por el articulo 101 fracci6n l de -

la Constituci6n de 57, quu hacia procedente el Amparo contra-

actos de cualquier autoridad que violara las 9arantlas indi -

viduales. 

Este articulo 8 de la cita da ley de Amparo fué decla--

rado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación en la ya mencionada ejecutoria de 1869. 

Sin tomar en cuenta la opini6n del ilustre Ignacio 

Luis VALLARTA sobre la conceptualizaci6n del Amparo como re -

curso ya que 6ste autor sostenfa1~ •• el recurso de Amparo no -

se dS, ni puede caber, sino por violaci6n de las garantlas 

Qtorgadas en la Constitución, esto es, por infracci6n de al -

gún texto de esta ley ... "(190). 

As! mismo dejando a un lado lo establecido por las orj_ 

meras leyes reglamentarias del juicio de garantfas tales co-

mo: La de 30 de Noviembre de 1861 (Ley Rulz); 20 de Enero de-

1069 (Ley Mariscal) y la de 14 de Diciembre de 1882 (Ley Da -

randa) que lo llamaban recurso. Fue Emilio RABASA el que in

tuy6 el doble carácter estructural del Amparo, considerSndolo 

co1no juicio y como recurso, simultáneamente, afirm6 que no se 

deberla otorgar el mismo tratamiento a la proteccl6n de los -

TT9o)VALLARTA, lgnar.io L. "Votos" (obras), T. lll, 4a. ed.,
?orrúa, México, 1989, p. 5. 

- 2'J7 -



derechos fundamentales de la persona humana, finalidad esen -

ctal de nuestra Institución, al ~enos en sus comienzos, que a 

la revisión de los fallos judiciales, particularmente los µrQ_ 

nunciados en materia civil. 

En est.1 materia judicial, RABASA encuentra ~ue el jui-

cio de 9arantfas constituye unicamente un recurso, y que el -

ordenamiento entonces vigente, o sea el código de procedimie~ 

los federales de 1897, aunque en apariencia reglamentó el Am-

paro como juicio, es decir,, como proceso, al establecer un -

plazo preclusivo para interponH la demanda, estatuyó un re 

curso. 

Concluye este notable jurista, que el Amparo debe con1 

tituir un proceso pero en virtud de la llamada "garantfa de -

la exacta aplicación de 1a ley", o "garantfa de justicia" que 

se dedujo indebidamente del artfculo 14 de la Constitución de 

1857, el Amparo judicial es un simple recurso" (191). 

Las razones por las cuales se aceptó este nuevo tipo -

procedimental del Amparo como control de legalidad, obedecie

ron a factores históricos, sociales y políticos. 

La intuición del Maestro RABASA, sobre la doble natur~ 

(191) RABASA, Emilio "El Articulo 14 y El Juicio Constitucio-
nal", op. cit., p. 102. 
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leza del Julcto de qarantlas no se perdi5, stno que indlrect~ 

mente se manlfest5 en la redacción del articulo 107 de la Ley 

Suprema vigente, y de las leyes reglamentarlas del julcto 

constitucional de 18 de Octubre de 1919 y la vigente de 30 -

de Oiciembre de 1935, en cuanto modificaron el sistema de prQ 

cedimlento Qnlco para toda clase de Amparos, establecido en -

las leyes de 1869 hasta el c6di~o federal de orocedimientos 

civiles de 190R, para lntl'oducir dos orocedi,ilentos: Uno de 

doble instancia configurado co1no un proceso aut6no~o, i un A~ 

paro directo, que se le ha estructurado impl1citamente como -

un recurso judicial, 

A mayor argumento en el primer congreso mexicano de d~ 

recho procesal, celebrado los d!as 14 y 18 de Febrero de 1960, 

al discutirse la ponencia de ARROYO Moreno sobre el régimen -

procesal del 1\mparo, se acord5 "por aclamación" que el Juicio 

de Amparo debe conservar sus alcances de doble control: De 

constitucionalidad y de legalidad. 

Contemporlneamente, los mismos autores que se conside

ran ortodoxos respecto a la naturaleza Constitucional del Am

paro, han declinado en su apreciación, al tomar en cuenta el

atributo sustancial del amparo como control de legalidad, ar

gumentando: 

Sin embargo, en los asuntos contenciosos el juicio de-
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amparo tiene prlcticamente el mismo efecto que un recurso ft

~. puesto que de hecho se traduce en la oonftrmaci6n, en la 

modlficacl6n o en la revocacl6n de la resolucl6n reclamada~ •. 

(El subrayado es mfo}, ( 192). 

nn) BAZDRESCll, Luis "El juicio de Amparo", Trillas, 2a. 
rcimp., México, 1992, p. 21. 
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OBJETO DE AMPARO 

Ha quedado establecido que la naturaleza jurldica del-

Amparo es la de ser un juicio cuando actúa como control de 

Constitucionalidad, protegiendo las garantfas individuales y

e! sistema de competencias federal y local. Y la de consti 

tuir un recurso cuando actúa como control de legalidad, prot~ 

giendo la exacta apl lcación de la ley como consecuencia de la 

violación de la garantfa de justicia consagrada en los artícu

los 14 y 16 constitucionales. 

Pues bien, ante tal situación, igualmente el objeto 

del Amparo es doble: 

Por un lado tenemos el fin pal ítico (193) del Juicio -

de garantfas. Basado en las relaciones existentes entre gober 

nantes y gobernados dentro de un orden jurfdico estatal. En

la inteligencia de que aquellas tienen como razón de ser, el

respeto, al mfnimo de derechos consignados formalmente, a la-

1 ibertad del hombre en su calidad individual o colectiva. 

Hay algunos autores que confunden el objeto polftico -

del Amparo con su naturaleza Jurfdica a la cual también la 

\í9J)" LEON, Orantes Romeo "El Juicio de Amparo", 2a. ed., 
Constancia, México, 1951, pp. 21 y 22. 
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consideran como polftica (194). 

" .•• El control de la constitucionalidad adquiere indis

cutiblemente alcances pollticos, porque tiene por objeto in -

terpretar la ley reguladora de equilibrios polfticos; por eso 

el Juicio constitucional es un juicio polft1co"(195). 

Consideramos que el primero de los fines del Amparo cg_ 

mo control de constitucionalidad es de carlcter polltico y se 

traduce en el mantenimiento y preservaci6n de las prerrogati-

vas a beneficio del ente individual o ·Social, es decir, la -

protecci6n de los derechos del hombre. 

Ya que este último, ser hunand', .•• forma una unidad or 

gánica pslquica-teleo16gica y en este aspecto pleno y completo 

es en el que es considerado ¡.or el orden jurldico. Toda abs -

tracci6n es imposible: El hombre es jurfdicamente simple, en

los elementos del derecho, es la m6nada fundamental del mundo 

jur!dico. El derecho precisamente, surge para regular las re

laciones entre hombre y servir a sus intereses. En este sent.!. 

Ti94TCfr. PALLARES, Eduardo "En defensa del Juicio de -Ampa -
ro", Foro de México, No. 105, Diciembre México, 1961,P• 
5. para quien el amparo tiene una naturaleza jurfdica y 
una finalidad polltica que se traduce en la protecci6n
de los derechos del hombre. 

(195) TENA, Ramfrez Felipe "Derecho Coostitucional Mexica -
no, op. cit., p. 508. 
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do es exacto lo que di ce STAMlll.ER que el hombre es sujeto de

derecho en cuanto es considerado como fin en s! mismo'~ .• (196) 

En el mismo sentido se expresa ES1RELL1\ Méndez, al 

considerar "El hombre, como persona no puede ser considerado

como medio, sino como fin" (197). 

Ue esta manera se tiene que uno de los objetos del Am

paro como control de constitucionalidad, es la protección de-

los derechos públicos individuales y sociales como actos de -

autoridad que los violen. 

En cambio, el f,mparo como control de legalidad, lama

teria constitucional es m~s bien formal e Indirecta. En sent! 

do estricto y a pesar de su consagración en el articulo 14-

constituclonal, la llamada "garantlas de legalidad" en mate -

ria judicial, no constituye un propio y verdadero derecho fu~ 

damental en la persona humana, sino exclusivamente desde el -

punto de vista formal o indirecto. En otras palabras el Ampa-

ro - recurso también llamado casacional, material o di.-ecta -

Mente no protege los derechos del hombre porque carece de ma

teria verdaderamente constitucional, en cambio formal o indi-

Tí§6íTIRRARA, Francisco cit. por GALJllDO, Garfias Ignacio -
"Oerccho Civil (primer curso}", 1 la. ed., Porrúa, Méxi
co, 1991, p. 326, 

(197) ESTRELLA, Méndez Sebastian "La Filosofía del Juicio de
Amparo", Porrúa, f1éxico, 19B8, p. X. 
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rectamente si protege al hombre (en su aspecto individual o 

social) siempre que se viole el articulo 14 constitucional. 

En concreto el Amparo-recurso o casacional orotege di

rectamente a la ley e indirectamente al hombre. 
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EFECTOS DEL AMPARO 

La naturaleza del Amparo se traduce en su existencia,

el objeto del mismo representa su validez, para completar sus 

propiedades, es necesario conocer cuales son sus efectos. 

En un sistema de defensa constitucional existen dos 

clases de medios: Protectores y reparadores, dentro de los -

primeros destacan: Los Instrumentos polftlcos, económicos, s_q 

ciales y de tlcnica jurfdlca. Y tienen por objeto lograr el

adecuado funcionamiento de 1 os órganos del poder. Por su par

te los medios reparadores; están constitufdos por instrumen -

tos jurfdicos, predominantemente de carácter procesal, en vi! 

tud de que están dirigidos a la reintegración del orden cons

titucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por

los propios órganos de poder. En nuestro ordenamiento jurídi 

co supremo encontramos al Amparo, como la máxima institución

procesal de carácter reparador de los preceptos constitucio

nales violados por actos de autoridad en detrimento de los de 

rechos de los particulares en su dimensión individual o so 

cial, Asf tenemos que no basta con una declaración de nulidad 

del acto reclamado, por parte de nuestros tribunales federa -

le~ si ésta no lleva aparejada una reparación o restitución

del derecho fundamental infringido ya que': .. la nulidad del -

acto reclamado con relación al quejoso, es el efecto lógico -

de lo sentencia de Amparo; la consecuencia pr5ctica es resti-
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tuir las cosas al estado que tenía antes de la violaci6n 

(efectos ex tung) •. "(198) 

\198) COÜTO, Ricardo "Tratado Te6rico-Pr&ctico de la Suspen-
si6n en el Amparo" 2a. ed., Porrúa, México, 1957, p. 40. 
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" C A P 1 T U L O S E X T O • 

JNTERVENCION OE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN EL JUICIO 

DE AMPARO 

1.- Consideraciones Generales. 

2.- Las Iglesias como accion•ntes del juicio consti

tucional. 

3,- Las Iglesias y su calidad de quejosos, terceros

perjudicados o terceros extraños al juicio de g~ 

rantla. 

4.- Participaci6n de las asociaciones religiosas en

relaci6n jurldico-procesal de amparo: 

a) Amparo - Libertad. 

b) Amparo - Contra leyes. 

c) Amparo - Casacional. 

d) Amparo - Administrativo. 

e) Amparo - Social Agrario. 

5.- Las corporaciones eclesl§sticas en la audiencia 

constitucional y frente a la sentencia. de amparo. 

6.- Las iglesias como recurrentes en el juicio de am -

paro. 

7.- La suspensi6n del acto reclamado pedida por Organl 

zaciones religiosas. 

8.- Epifonema. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Hacer viable la procedencia del Amparo, extendiéndolo

ª favor de nuevos agraviados o en contra de nuevas autorida -

des responsables, irnpltca una evolución de nuestro juicio 

constitucional, porque ... "Todos los esquemas limitativos del 

Amparo son crt ti cables. Todo hermetismo hierático es anti evo-

lutlvo, y por lo tanto infantilista ••• "(199). 

Dado el carácter especial de las asociaciones religio

sas, en comparación con otro tipo de agrupaciones: civiles, -

mercantiles, laborales, etc.; somos de la opinión que la in -

tervención de dichas entidades en el juicio de Amparo, al má_r: 

gen de constituir una evolución de éste, ya que se traduce en 

la extensión de la tutela jurfdica abarcando nuevos sujetos -

en la relación jurfdico-procesal, presenta caracter!sticas 

propias. Imaginándonos la trascendencia jurfdica que represen 

ta el ejercicio de la acción, la substanciación del juicio y

el efecto de la sentencia de Amparo en la que participa una -

asociación religiosa denominada iglesia, la cual, al margen -

de lo que posteriormente comentemos no ha tenido por de -

cirlo de alguna manera un contacto formal, público y directo

con la Justicia Federal. A mayor argumento, históricamente -

(199) CASTRO, Juventino V. "Hacia un Amparo Evolucionado", 2a. 
ed., Porrúa, México, 1977, p. 94. 
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la iglesia en su calidad de gobernada no ha encontrado en el

poder judicial, el beneficio necesario para defensa de sus d_g 

rechos cuando éstos se von conculcados por actos de autoridad. 

La raz6n de ésto deriva del encuadramiento político y no ju -

l'Ídico que se le ha dado a la situaci5n legal de las agrupa -

cienes eclesiSsticas. 

Actualmente y por motivo de las reformas consti tucio

nales de 28 de Enero de 1992, se abre un sendero, a través 

del cual las asociaciones religiosas caminen con la esperanza 

de encontrar, en caso de que sus derechos fundamentales se 

vean infringidos por actos del poder público, la luz que se -

traduzca en la protecci6n de la justicia federal. 

En el mundo moderno los intereses sólo tienen sentido

desde una perspectiva colectiva y que el ciudadano como miem

bro de una comunidad polltica pertenece a múltiples comunida

des y grupos sociales que de hecho están desamparados, pues -

los 1ntereses colectivos, de los FUPOS religiosos, de los 

~suarios de un servicio, de los consumidores, de los arrenda

tarios, etc .• aún siendo importantes, ven cerrado el paso de ... 

su defensa jurisdiccional por la barrera de la legiti~aci6n -

procesal individualizada; sucediendo entonces que dichos in-

tereses colectivos, incluso en el supuesto de que están reco

nocidos en las normas carecen de verdadera operatividad jurf

d iCl. 
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Con las citadas reformas Constitucionales de 28 de En! 

ro de 1992, se entreabren las puertas a la libertad religiosa 

a través del reconocimiento de la personal !dad jurldica de 

las i1JlesLls, dC' esa r11ancra éstas ya tienen capacidad jurídi-

ca para poder defender sus derechos en los juicios en los que 

sean parte agotando todos los recursos que les brinda el sis

tema jurid!co mexicano, incluido por supuesto el recurso de -

Amparo, porque puede afirmarse que todo proceso Jurisd!cc1o -

nal dr.senvoca por lo genera 1 en un recurso de Amparo. 

As! mismo, en un Estado de Derecho el reconocimiento -

pleno y efectivo de la libertad rel !glosa y de asociaci6n -

debe ser a la vez fruto y garantla de las demás libertades. 

Pero el Estado de Derecho debe además implicar que''. .. -

todas las decisiones de los órganos del Estado deben estar sp_ 

metidas al examen judicial, entendiendo estas palabras no en-

cualquier sentido impreciso o retórico sino precisamente como 

justicia judicial plenaria"(200). 

Es cierto que la convivencia armónica entre los gober

nantes y gobernados no depende solamente de la capacidad negp_ 

cladora de los agentes sociales ni de su buen juicio, sino --

(200) GARCIA, de Enterria Eduardo, cit. por GONGORA Pimentel
Genaro "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo",-
4a. ed. ampliada, Porrúa, M~xico, 1992, p. 67. 
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que se encuentra fincada sobre las s61idas bases del imperio -

de 1 a 1 ey. 

Al Estado corresponde garantizar y proteger el ejerci

cio de la 1 ibertad de creencias de todos los mexicanos. En 

tal virtud, deber& cuidar que cuando las pr&cticas religiosas 

trasciendan los umbrales del hogar, las conductas mediante 

las cuales se manifiesten no ofendan las creencias de otros.

ni afecten el orden público. Pero igualmente al Estado le co

rresoonde el deber de no perturbar mediante actos de autori -

dad el circulo de derechos de las iglesias. Hay que tomar en

cuenta que los grupos religiosos siempre le han tenido miedo

ª las leyes cuando éstas son unilaterales sólo le imponen de· 

beres y no Je reconocen derechos. 

Ya desde la colonia, al quedar organizada la iglesa 

(en 1548), por el virrey Antonio de MENDOZA, ésta fué objeto

de innumerables atentados tanto de las autoridades metropoli

tanas como de la llueva España as! lo señala ~1 fonso TORO: 

"Las dificultades que tuvo el poder real con el clero -

de •a colonia, a pesar de las terminantes disposiciones del -

papado que lo sujetaban al real patronato, fueron constantes

durante los tres siglos de dominación española, como lo de 

~uestra las innumerables leyes, en que se dispone que las ór

der.es religiosas se sujeten al real patronato; que no pasen -
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los frailes al nuevo mundo sin permiso del Consejo de Indias, 

ni ejerzan sin el ministerio: que se haga anualmente el censo 

de los frailes; y se prefiera emplear a los clérigos en la prQ 

visi6n de los curatos" (201 ), 

Así"' tiene que por orden de Carlos 111, contenida en 

el documento llamado ''Real Pragmática Sanción" de 27 de Febrg 

ro de 1767, La orden de los jesuitas fue expulsada de España-

y sus Dominios. Este Decreto ademSs del ostracismo de re lj_ 

gidsos, agregaba, como medida co~plementaria, la confiscacl6n 

de los bienes de aquellas corporaciones eclesiásticas. 

Dentro de estas controversias entre miembros de la 

Iglesia i el Estado, durante la época colonial, destacan el 

caso del arzobispo PEREZ de la Serna contra el virrey GALVEZ-

en el año de 1623, que tuvo como c•usa el embargo de las ren-

tas episcopales decretada por el ser,:;ndo en perjuicio del prj_ 

mero. 

Al consumarse la Independencia de nuestra nación y en-

los años de 1833, 1847, 1856, 1859 la iglesia es duramente 

atacada con unJ serie de leyes llanadal de "Reforma", que le-

(201) "La Iglesia y el Estado en Mhico, op. cit., pp. 29 y 
30. 
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arrebatan sus bienes. 

Pues bien ha dicho SCHLARHAH: 

"El Despojo de los bienes de la Igle;ia, suele ser de 

los que se hacen con mano enguantada, al amparo de la ley" 

( 2D2). 

Cabe destacar que la arbitrariedad de estos ordenamie!l 

tos legales, no se encuentra en su contenido sino en su formal.J. 

dad o procedimiento, que no obstante de cometer injusticias -

a los derechos de los grupos religiosos, no brindaron la opor 

tunidad de hacerlos respetar, defendiéndolos ante instancias

jurisdiccional es y con los medios legales adecuados. 

Sobre la inconstituclonalidad de las citadas leyes 

de reforma se ha debatido la doctrina unos apoySndola otros -

negfodola por ejemplo el eminente tratadista de derecho Cons

tifucional Dr. Ignacio BURGOA señala:" •.. estas leyes (de re -

forma) desde el punto de vista de la ortodoxia Constitucional, 

carecieron de soporte jurldico independiente~ente de su just.J. 

ficaci6n polltica, econ6mica y social. En efecto, la suspen

si6n de g.rantías ordenada por el primer Congreso Constituci.Q_ 

nal subsisti6 hasta el 30 de Abril de 1852' (se refiere al ór

gano 1 egislativo el cual expidió el 5 de llovier:ibre de 1857 

T202TSCHLARHAN, Joseph H.L. "México Tierra de Volcanes ... ",
op. cit.. p. 74. 
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un decreto de suspensl6n de garantías Individuales a propuesta 

del presidente Comonfort, medida que deberla subslsti r hast.1 • 

la fecha indicada por el autor),. •• sin que se haya podido pr.2. 

rrogar su vigencia en virtud de que dicho cuerpo legislativo -

fue disuelto el 17 de Diciembre de 1857 a consecuencia del ne

fasto plan de Tacubaya, habl6ndose vuelto a Instalar hasta el-

9 de Abril de 1861. Por ende, cuando Juárez expidió las Leyes 

de Reforma comúnmente conocidas .•• , ya habla concluido el est.!!_ 

do suspensivo de garantías decretado el 5 de Noviembre de 1857, 

lo que signific6 la restauración de la plena vigencia de la-· 

Constltuci6n que no concedía facultades legislativas al presi

den te" ( 203). 

Durante el régimen porfirista y en los varios ramos de-

la competencia de la Secretarla de Hacienda, tales como la de

samortizaci6n y nacionalización de bienes eclesiásticos, el 

trHico de merc<nc!as y las prescripciones de la ley del tim -

bre. Las lglesias en este período histórico lograron, pese 

la actividad de dicha Secretarla de Estado, un mínimo de resp!!_ 

to a sus derechos, a través de la política de conciliaci6n. 

Si bien la religión católica ha sido protegida real y -

formalmente (artículo 3 de la Constitución de 1824; artículo -

3, fracción 1 de la la. de las leyes constitucionales de la 

T2ú3) BÚRGOA, Ignacio "Derecho Constitucional Mexicano", op.
cit., p. 972. 
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Constitución de J836; artfcuJo 6 de la Constitución de 1843; -

preSmbuJo de Ja Constitución de 1847; preSmbuJo de la Constl

tucl6n de 1857 y articulo 24 de la Constituci6n de 1917), Jas

asoclaclones ecles!Sstlcas han visto mermada su protección co

mo lo demuestran los ataques del gobierno emanado de la revo-

luci6n de lg10, en contra de los religiosos principalmente. 

En el periodo presidencial del General Calles se di6 -

el fenómeno pol ftico de la persecusi6n de los miembros de la -

iglesia católica en México, constituyendo un grave ataque a Ja 

garantfa de 1 ibertad personal de estos individuos. Sin embar

go, los atentados en contra de los grupos religiosos se compl_!l 

mentaron con los siguientes actos: 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 3 Constltu -

c1onal, se procedi6 a clausurar 129 Colegios de los cuales co-

rresponden 50 al D.F., participándose lo hecho a la Secreta-

rfa de Educación para las disposiciones que tuviera lugar en -

que fuera solicitada la apertura de alguna de ellos: 

"Por violaciones al articulo 27 fueron clausurados 42 

templos en todo el país, as( como también las capillas en los

asflos de beneficiencia privada, que estaban abiertos al públi 

ce sin haber cumplido los requisitos de la ley, suprimiéndose

ademSs toda intervención de los religiosos u órdenes religio -

sas en general en las Instituciones de beneficiencia." 
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"Igualmente, de conformidad con lo prevenido sobre el 

particular por la Constituci6n general de la República, fue-

ron cerrados 73 conventos, ubicados 43 en el D.F. y el resto -

en los diferentes estados de la Repdbllca." 

"Atento a lo dispuesto en el octavo pSrrafo del artfcu -

lo 130 de la Constltuci6n, se oblig6 a los sacerdotes extran-

Jeros a no ejercer el culto, habiendo abandonado el territorio 

nacional 185 de ellos, que fueron considerados como extranje-

ros perniciosos." 

Fueron clausurados tambi~n. en cumplimiento a lo preve

nido en los artículos 27 y 130 de la Carta Magna, 7 centros 

de difusi6n religiosa, que se amparaban con las denominaciones 

de recreativas, culturales o de enseílanza social, por tener 

oratorios anexos, donde se verificaban, sfn el permiso corres

pondiente, actos de culto" (204). 

Por ello somos de la idea que si a Tas agrupaciones re

ligiosas se Tes hubiera privado de sus bienes, y juzgado a sus 

miembros a través de un proceso judicial, siendo o idas y venc! 

das en juicio, dSndoles la oportunidad de agotar todos los re

cursos ordinarios y extraordinarios, incluido el Amparo y no -

(204) Parte del 2o. Informe de Gobierno del Presidente Calles
en Uroz, Antonio "La cuesti6n religiosa en México", 
Cuauhtémoc, México, 1926, pp. 115-121. 
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por planes polfticos de partido, se hubiera evitado muchos de

rramamientos de sangre, se hubiera evitado un atraso cultural

en detrimento de la poblaci6n, as! como econ6mico y social hu

biéndose con sol ida do el Estado de Derecho. 
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LAS IGLESIAS COMO ACCIONAtlTp DEL JUICIO CONSTITUJ:JONAI. 

El capitulo de garantlas consti tuctonalos hace coexis

tir los derechos del hombre con los derechos de los diversos-

grupos sociales en que el hombre se agrupa, ya sea voluntari2_ 

mente como las sociedades, ya por razones econ6mtcas, ya por

condtciones geoFHicas, como lo' pueblos, ya por razones de

orden espiritual como las talcsias. 

En nuestro rl~imen jurldico no solamente los derechos-

de las personas en lo individual resulta protegido sino tam -

btén cuando aquellas se asocian para lograr fines r.olectivos. 

Cuando alguna persona flsica o moral resulte perjudic! 

da por actos o leyes de autoridad puede hacer uso de los me -

dios jurldicos otorgados por nuestro sistema legal positivo -

para defender sus más caros intereses. 

El Amparo, co~o medio de defensa de los derechos del -

gobernado, se otorga a cualquiera que pise el territorio na-

cional, sin importar su raza o nacionalidad, con la sola con

dición de que la persona que pide el Amparo sea la que sufra

la violación ya que~' •.. el interés, perjuicio o agravio, es la 

medida de la acct6n procesal en las diversas manifestaciones

que ésta tiene"(20S). Pueden pedirlo las personas flsicas o -

f2""IT;1---i>AITARES, Eduardo "La Caducidad y El Sobreseimiento en el l'ropa-
ro" Revista de la Facultad de Derecho de México,T.Vll, No. 28, -
Octubre-Diciembre, México, 1957, p. 13. 
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morales en cuyo perjuicio se cometen la vlolaci6n y la deman

da debe explicar con detalle el hecho que la motiva y la de -

signación de la garantla violada, o facultad que haya sido i~ 

vadld•, siendo indispensable que se precise en el la un hecho -

especial y terminado que constituya el acto reclamado, que se 

repute anticonstitucional, y por el que se pide la protección, 

pues de otro modo, la demanda sería improcedente. 

Ya desde el último tercio del siglo pasado la acción -

de amparo promovida, especialmente por los organismos religiQ 

sos, estaba fundamentada en opinión de Silvestre MORENO Cara, 

en la violación del articulo 14 de la Constitución de 57, el

cual orote:;fa el derecho de posesión, por actos del Poder 

público. Formalmente nuestro distinguido tratadista soste 

nfa: 

No encontramos, pues, motivo para que pueda soste

nerse lo contrario, porque ya lo hemos dicho: no se trata de 

dar a las asociaciones rel lgiosas m~s de lo que les ha dado -

la ley, sino proteger el derecho que la ley les ha concedi -

do, ... ya está visto que no es el derecho de propiedad, que -

las asociaciones religiosas no pueden tener, lo que la Justi

cia Federal vendrfa a proteger, sino que el dominio útil, el

uso, o si se quiere la simple tenencia, que la ley les conce-
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de en los templos destinados al culto (206). 

Actualmente en el caso de que una asociacl6n eclcsils

ti ca reconocida tJnto constitucion•l (articulo 130), como le

galmente (drtlculo 6 de la Ley de Asociaciones Religiosas y -

Culto Público), sufra un agravio en su esfer• jurfrllca, por -

actos o leyes de autoridad, al m~raen de poder agotar los re

cursos ordinarios que l•s leyes le brindan, par ejempla, el re

curso de revisión establecido en el articulo 33 de la Ley de

Asoc1aciones Rel!9iosds y Culta Público (L.A.R.C.P. ~puede -

hacer valer el recurso de Ampora para obtener una reparacl6n

de sus derechos fundament•les que fueron desconocidos a vtol! 

dos. 

la procedenci• del juicio de amparo estl determinada -

por el artfculo 103 de nuestrd ley Suprema, precepto reprodu

cido textudlmente por el drtfculo lo. de la Ley reglamentaría 

Je los articulas 103 y 107 de la Constitución: 

"los tribunales de Id federación resolvedn toda con -

troversia que se SU$Cite: 

!.-'Por leyes o actos de autoridad que violen las ga -

\2(i"6"íMQREHO, Cord Silvestre, op. cit., p, 102. 
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rantlas individuales''. 

11.-
00

Por leyes o actos de la autoridad federal que vu.!_ 

neren o restrinjan la soberanla de los Estados. 

111.-"Por leyes o actos de estos que Invadan la esfera 

de la autoridad federal. 

En la primera de las fracciones señaladas, las lnle- -

sias podrAn acudir al juicio de Amparo cuando por actos o le

yes de autoridad se violen sus derechos fundamentales, por 

ejemplo; una orden de la Secretarla de GobernaciDn para que -

ciertos templos religiosos cierren sus puertas, constituyendo 

~ste acto, cuando no esté fundado ni moLivado legalmente, un

ataque a la libertad de cultos consagrada constitucionalmen

te (articulo 24). 

En la segunda de las fracciones se puede tener el caso 

de que la federaci5n por conducto de la Secretarla de Hacien

da imponga una contribuciDn, a cargo de ciertas iglesias loc1 

llzadas en algunos Estados, no haciéndolo extensiv~ e las que 

se encuentran en las demás entidades ce la República; cor lo

que las iglesias afectadas con tal 'cto (tributo) de .rntori -

dad pueden hacer valer el juicio de AEoaro. 

Por lo que respecta a la tercera y 1;J tima hipótesis 
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del articulo 103 constitucional, se puede dar la si tuaci6n de 

que un Estado emita una ley que regule la materia eclesilsti

CJ de carácter federal con afectdci6n a la col'lpetencia de la-

propia federación. y como consecuencia de ello, vulnere los -

derechos de una o varias asociaciones religiosas, las cuales

tendrán la oportunidad de promover el juicio de garantlas. 

Dentro del derecho procesal la acci6r, i.,= sido definida 

como un derecho pQbl!co subjetivo, derivado ce los preceptos

const!tucionales que prohiben la autodefensa, y que crean los 

órganos espec!ficos encargados de ejercer la funcl6n jurisdif 

cional y trazan los lineamientos generales del oroceso (207). 

El derecho de acción entrai\a una doble facultad: La 

inicial de provocar la actividad jurisdiccional, dando vida -

al proceso, y la derivada de la constituci6n de éste, y que -

permite a su titular la realización de los actos procesales-

inherentes a su posición en el mismo. 

Apoyado en Ignacio MARISCAL (208), para quien "no pue

de establecerse el juicio de Amparo, sino cuar.:c haya infrac

ción directa de las garantías individuales, areritado el doc-

(207T PINA, Rafael de y José CASTILLO Larraña9a "Jnstitucio -
nes de Derecho Procesal Civil", lOa. ed., revisada y au 
mentada y actualizada por Rafael de Pllí~ Vera, Porrúa,:: 
México, 1974, p. 169. 

(208) MARISCAL, Ignacio "Reflexiones sobre el juicio de Ampa
ro", en MORENO Daniel, El Pensamiento Jurfdico Mexicano 
2a. ed., Porrúa, México, 1979, p. 464. 
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tor BURGOA, considera que la accl6n de Amparo es"un derecho -

concreto, particular pertenecl ente a todo gobernado que ha s~ 

frldo un agravio personal y directo por leyes o actos de aut~ 

rldad o por lnvasl6n de competencia de la autoridad federal a 

la local o vlceversa"(209). 

As( mismo considera el distinguido tratadista que los

elementos de la acción son: 

1.-"Sujeto activo: Agraviado" 

2.-"Sujeto pasivo: Autoridad responsable"· 

3.- 11 Causas: 

a) Remota (s1tuaci6n jur!dica concreta del agravi! 

do en relación con las garant(as individuales). 

b) Próxima o Petendi: Acto reclamado"• 

4.-"0bjeto: Solicitud tendiente a obtener la protección 

constitucional!'. 

Tio9l..,.ITJuiclo de Amparo", op. cit., pp. 304 y 305. 
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La falta de tales requisitos se resuelve, segan el ve

nerable maestro BURGOA, en la Inexistencia dr. la acción cons

titucional y por lo tanto en la Improcedencia del juicio. 

Por otra pdrte nuestro Ilustre Amparista sostiene que son pr~ 

supuestos procesales de la acción de Amparo: 

a.- "La capacidad y personalidad de los Justiciables 

(Jgraviado y autoridad responsable). 

b.-"Competencia del órgano jurisdiccional". 

Sin desconocer el esfuerzo realizado por el Dr. BURGOA, 

para explicar las caracterlsticas de la acción en el Amparo,

consideramos que nuestro tantas veces citado autor se haya en 

un error, pues confunde la acción con la pretensión y m&s co~ 

cretamente con la pretensión fundada, para obtener la tutela

jurfd lea. Porque no es exacto que para la procedencia de la

acc!ón de Amparo se requiera una violación de garantlas, sino 

que dicho requisito es necesario para obtener una sentencia -

favorable. 

Para nosotros la acción de garantfas al igual que toda 

acción procesal es autónoma del derecho sustantivo, ya que P! 

ra ejercitarla, no se requiere de un agravio en la esfera ju

rídica del individuo. 
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Porque •.. quien sostiene el car&cter concreto de la 

accl6n dirigida a obtener una sentencia favorable, confunden la 

accl6n propiamente dicha con la pretensión y, m~s particularme! 

te, con la pretensi6n fundada (210). 

El Connotado Jurlsconsul to Or. F!X-ZAMUDJO, acoje la 

idea de que la pretensión es la afirmación de un sujeto de me -

recer la tutela jurfdica, y por supuesto, la aspiración concre

ta de que ésta se haga efectiva. 

Agregando, ... 'La pretensión no es la acci6n" y por ta! 

to existe el poder jurldico en el Individuo "aunque la preten -

si6n sea infundada" (211), que mientras el ejercicio de la ac -

ci6n tiende a lograr los proveimientos jurisdiccionales necesa-

rios para obtener el pronunciamiento de fondo, o sea una sente! 

cla justa, la pretensl6n se dirige a obtener una sentencia favQ 

rable; y concluye: 

"No es exacto que para la procedencia de la acción de-

Amparo se requiera una violaci6n de garantías, sino que dicho -

requisito e• necesario para obtener una sentencia favorable, 

es decir para que la pretensión del actor se considere fundada" 

(212). 

THO)FiXZAMUOIO, lléctor "Juicio de Amparo", op. cit., p. 101. 
(211) Jbidem. 
(212) !bid, p. 102. 
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Para nuestro querido maestro, los únicos elementos de

la acción de Amparo son: capacidad de accionar, instancia y -

pretensi6n, y su único prespuesto es la existencia de un litj_ 

~io rnnstitucional. 

Por último el Dr. FIX-ZAMUQJO, orgullo de nuestra cul

tura jurldica,al referirse, a lo que suele llamarse presupue:;_ 

tos y causas de improcedencia de la acci6n de Amparo, sosti~ 

ne flL:e"son en real i1ad presupuestos y condiciones de una res9 

lución sobre el fondo, o sea, lo que COUTURE denomina presu -

puesto para la validez del proceso y cuya falta determina, no 

la ;~procedencia de la acción, sino de la pretensión, lo que

ocasiona el sobreseimiento en el Amparo"(213). 

Por lo tanto, el juicio de Amparo unicamente puede prQ 

moverse por la persona a quien perjudique el acto o la ley -

que reclama de modo que el "perjuicio jurldico", constituye -

el presupuesto del interés para obrar en el Amparo, agravio -

que tanto la doctrina como la jurisprudencia reputan como pe! 

sonal y directo. 

De esa manera llegamos al punto de demostrar cuales--

son las condiciones requeridas, para toda persona ffsica o J!! 

rldica como las iglesias, en el ejercicio del juicio de ga 

rmJfiiTd. pp. 102 1 103. 
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rantfas, mismas que se traducen en constitucionales, legales

Y doctrinales, apoyadas respectlva~cnte en los numerales 103-

107; 1, 4 y por la existencia de un perjuicio jurfdico base 

de toda demanda de Amparo. 
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LAS IGLESIAS Y SU CALIDAD DE QUEJOSOS, TERCE~QL~ERJUOICADO.~ 

O íERCEROS _Ll_IBAiiO~ AL JUICIO DE ... G~.l!f\J!.1.!t!J.,. 

El vocablo "Parte" es una expresi6n de origen latlno:

''Pars, partis' 1
• En su genuina signjficaci6n gramaticai es"la

porci6n de un todo"(214). 

Desde el punto de vista de los sujetos que Intervienen 

en un J•iclo; la palabra "parte" se refiere a los ele~entos -

subjetivos que concurren •nte el 6rgano Jurisdiccior.al rara -

que se diga el derecho respecto a ellos, en la cues~16n prin

cipal. 

La conceptualizaci6n de los sujetos que inter;ienen en 

un juicio, es por lo general, ae naturaleza puramente legal,

es decir, la ley adjetiva es la que establece qué personas 

cabe reputar como partes en un proceso judicial. 

Sin embargo, la doctrina nos explica que toda :ersona

a quien la ley dS facultad para deducir una acci6n, :ooner 

una defensa en general o interponer cualquier recurso, o a 

cuyo favor o contra quien va a oponerse la actuaci6< concreta 

de la ley, se debe considerar como parte, sea en ur. ;uicio 

principal o bien incidental. 

(214) Diccionario de la Real Academia Espa~ola, op. :1t, 
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Es un proceso judicial común, generalmente encontra -

mos en el marco de la relacl6n sustancial a un sujeto llamado 

actor y a otro denominado demandado, ya que a favor o en con

tra de alguno de ellos, se va a decir el derecho. 

La ley de Amparo, en su articulo So., especifica qué -

sujetos son partes en el juicio Constl tuclonal, enumerando en 

primer lugar: 

Al quejoso, la autoridad responsable, el tercero perj.!!. 

dicado y al ministerio pGblico federal. 

Esta clasiflcaci6n de las partes en el Juicio de Ampa

ro no ha existido siempre, m&s bien obedece a un proceso evo

lutivo del mismo. 

Asf tenemos que en las primeras leyes del juicio de g! 

rantfas se consideraba a éste como un proceso de parte única, 

por ser el quejoso el personaje principal de la escena prece

s a 1. 

El quejoso o agraviado es la persona ffsica o moral 

que ejercita la accl6n de Amparo para reclamar un acto o ley

de la autoridad estatal, por presunta vloiación de gardntlas

lndividuales o de distribución competencial entre federaci6n

y Estados de la República. 
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Sin embargo esta conceptuación de agraviado no siempre 

ha existido en la historia del juicio consti tuclonal. Ya des

de la época de Jos6 Maria LOZANO e Ignacio Luis VALLARTA, en

el siglo pasado y hasta nuestros dlas, la doctrina mexicana,

de <'1anera detallada, ha especulado sobre el sujeto activo de

la materia de Amparo, denominado "quejo•o". 

En su etapa inicial de nuestro cita do juicio de garan

tlas sólo el individuo quedó legitimado para solicitar el Am

paro. pues se consideraba que la protección procedla exclusi

vamente respecto de los derechos del hombre, base y objeto -

de las instituciones sociales, de tal manera que tanto la do! 

trina como la jurisprudencia admitlan que solamente el indi -

viduo como persona flsica podla ser titular de la acci6n con1 

titucional, y por ello las primeras leyes reglamentarias con

ceblan al quejoso como persona flsica individual, discuti~nd~ 

se acaloradamente, ya en un estado avanzado de la evoluci6n -

del Amparo, si las personas morales podlan solicitar la pro -

tecciSn federal. Dentro de los primeros antecedentes doctrin!!. 

les que se tiene sobre el reconocimiento de la capacidad le-

gal de los entes colectivos para solicitar Amparo es el for<'1_!! 

lado por Fernando VEGA quien considera que'; .. el recurso de -

Amparo está instituido para proteger (Sic) al hombre sin dis

tinción de clases o nacionalidades, y extranjero (Sic) o mexi 

cano, le basta estar revestido de los atributos que le impri 

men una personalidad jurldica para implorar una institución-
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esencialmente humanitaria que solamente exije un ser humano ó 

un ser moral formado de Individuos particulares (subrayados

nuestros), para cubrirlo bajo su egida y salvarlo de un acto

lnconstltuclonal que se consume con detrimento suyo" (215) 

Sin embargo ya anterforlllénte Ignacio VALLARTA, seña 16-

la necesidad de que todo invidfduo sea persona flsica o cole~ 

tfva, pueda solicitar la protecci6n de la justici11 federal 

cuando vea disminuido sus derechos fundamentales. 

Esas compañfas, esas personas morales (de Oerecho

prlvado), pueden ser juzgadas como cualquier individuo, y 

sus propiedades estan bajo la protecci6n de la Constitución -

proteccl6n que necesitan contra los actos arbitrarios de las

autoridades, lo mismo que cualquier individuo. Innumerables-

ejecutorias se registran en los anales de nuestros tribunales 

que conceden el amparo a esas personas morales"(216). 

Así se llegó dela Jurisprudencia a la ley para establ_!t 

cer el derecho de las personas morales para solicitar el amp!!_ 

( 215) 

( 216) 

VEGA, Fernando "Nueva Ley de Amparo de Garantías lndlvl 
duales", Prol. Juventino V. Castro Escuela Libre de Der~ 
cho, Porrúa, México, 1987, p. 51. 
VALLARTA, Ignacio. "El Juicio de Amparo y el Wrft of 
!tabeas Corpus, T.V. (obras), 4a. ed., Por rúa, México, -
1989, pp. 109 y 11 o. 
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ro (217), 

Como consecuencia del reconocimiento que primeramente

hizo la Suprema Corte de Justicia sobre la capacidad juridica 

de los entes colectivos, para promover amparos contra actos -

de autoridad violatorios de sus derechos públicos subjetivos, 

muchas agrupaciones civiles, campesinos y religiosos solicit! 

ron el Amparo y protecci6n de la Justicia Federal contra ac -

tos del poder público, que infringieron sus derechos fundame~ 

les. 

As! tenemos como antecedentes de ejecutorias de Amparo 

solicitados por los religiosos en su calidad de quejoso: 

La de 3 de Febrero de 1869, en la cual se concedi6 al

obispo de LEON el Amparo de la Justicia Federal, contra una -

orden del jefe político de aquella ciudad en la que le manda

ba desocupar el edificio en que estaba el seninario y la casa 

cural de que la mitra estaba en posesi6n. 

En esta sentencia se reconoce el derecho que conforme

ª las leyes de nacionalización tenía el clero para seguir oc~ 

(217) Actualmente el Articulo 8 de la Ley de Amparo de 30 de 
diciembre de 1935, establece que: "las personas morales 
privadas podr~n pedir amparo por medio de sus legítimos 
representantes». 
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pando algunos edificios pero aún en el caso de que as! no fu~ 

ra, se declar6 que debla respetarse la posesión conforme al -

articulo 16 del c6digo fundamental de 1857. 

"De donde resulta (dice la ejecutoria) que la provide! 

cia dictad• por 1• autoriddd polftica de LEOll, importa un at2_ 

que a la garantfa otorgada en el citado articulo (16), puesto 

que se pretende turbar en su posesión a la persona moral de -

la di6cesis, por quien no es autoridad competente para ello"-

( 218). 

Sentencia pronunciada por el juez de distrito de Oaxa

ca, confirmada por el tribunal de circuito de Puebla de 2 de

Septiembre de 1869, absolviendo al cura de Ella de la demanda 

en que le puso el promotor fiscal exigiéndole el producto de

la plata de la Iglesia en virtud de una orden del general en

jefe de la lfnea de oriente de 10 de Diciembre de 1864. En --

esta sentencia se declar6 que habiendo cesado las circunstan

cias de la guerra que habla hecho necesaria la ocupación de -

los bienes inmuebles de las iglesias, éstos no podfan ocupar

se, y que la iglesia ouede poseer alhajas y dinero según las

ley~s de Reforma (219). 

(218) 

( 219) 

Ejecutoria cit. por Silvestre MORENO Cora "Tratado del
Juicio de Amparo" op. ci t, pp. 103 y 104. 
Ejecutoria cit. por MORENO, Cora Silvestre oc. cit., 
p. 101. 
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Ejecutoria de 19 de Septiembre de 1871, en el Amparo -

promovido por el cura p.lrroco de 11exical tzingo (Estado de Ja-

1 isco). contra la autoridad que le despojó de la casa cural,

exceptuada, según alegaba el quejoso de la ley de nacionali-

zaci6n, nos comenta MORE~O Cora en relación a esta ejecutoria: 

Si bien se negó el Amparo, fué porque no se ~rob6-

el caso de excepci6n que se alagaba; m5s no porque se descong_ 

ciera la personalidad del cura para promoverlo"(220). 

Por último es de destacar la ejecutoria de 9 de Febre

ro de 1874, Un individuo, diciéndose presidente de la junta 

edificadora del templo de los remedios en Cholula, pidió Amp! 

ro contra los actos del jefe pol !tico, quien, según parece, -

apoyaba la disposición del cura, que querfa que se cerrara 

el templo porque los que lo tenían no reconocían su autori 

dad, El jefe politice negó tener parte en el asunto y ~or é2_ 

te motivo el juez de distrito negó el Amparo; pero la S•,orer:ia 

Corte de Justicia, por unanimidad, revocó esta sentencia ¡ -

terminantemente declaró que el Amparo se concedla co~tra los

actos del jefe polltico que Qespoj6 a los quejosos de la :os~ 

'i6n de su templo"(221). 

"(Zr01M01IT1l0, Cora Silvestre oo. cit., p. 101, 
(221) Ejecutoria cit. por MORENO, op. cit., p, 105. 
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La procedencia del Amparo a favor de los entes ecle 

siásticos la puso de manifiesto VALLARTA, en su estudio for -

mal comparativo entre nuestro juicio constitucional y el re-

c~rso de libertad personal norteamericano conocido como ha 

beas corpus, ya que aquel pod!a hacerse valer no s61o contra

ta restriccl6n arbitrarla dela libertad corporal, sino contra 

la pena de muerte, despojos, "persecuciones contra rel igio 

sos", y todo derecho consagrado constitucionalmente. 

Si el derecho de 1 lbertad personal no val e más que 

el de la vida, y sino es superior al de la 1 lbertad de la CO!l 

ciencia, de la persona, del trabajo, etc.; no se comprende c~ 

mo sin Inconsecuencia haya una institución que ampare contra-

la detención arbitrarla, y no contra la pena de muerte ilegal, 

contra la persecución religiosa , contra las restricciones -

de la prensa, etc.; porque de la proclamación del principio -

que hace Inviolable la libertad personal, surge lógica e In -

contractable la necesidad de reconocer con Igual carácter to

dos aquellos derechos que valen tanto o más que éste" (222). 

En cuanto a la autoridad responsable no en todas las -

leyes orgánicas de Amparo que estuvieron vigentes en nuestro

pafs, se le consideró como parte en aquel juicio, As!, en la-

(222) VALLARTA, Ignacio L. "El juicio de Amparo y el Wrlt Of
Habeas Corpus", op.cit., p. 41. 
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Ley de Amparo de 1861 establecla en su articulo 7o. que ésta

intervenla 'para el efecto de olrla"; por su parte la Ley de-

1869, cate96ricamente neg6 el carácter de parte a la autori -

dad responsables {articulo 9); lo mismo se puede decir que 

los ordenamientos legales de 1882 y 1897 que en sus artlculos 

27 y 753 respectivamente desconoclan la calidad de parte de -

la autoridad responsable. Cabe destacar que en los anteriores 

cuerpos legales, se consideraba como contraparte del agravia

do al llamado 'Promotor Fiscal', el cual se le atribula la d! 

fensa del acto o Ley reclamados de las autoridades responsa -

bles. 

Es en el código Federal de procedimientos civiles de -

1908, donde se consideró expresamente a la autoridad respons~ 

ble como parte en el juicio de Amparo (articulo 670). 

En cuanto al tercero perjudicado se puede decir, que -

es aquella persona que reúne las caracterlsticas distintivas

ª que aluden las diferentes hipótesis contenidas en la frac -

clón 111 del articulo 5 de la Ley de Amparo Vigente, princl -

palmcnte es aquel que tiene inter~s legitimo y directo en la

subsistencla del acto reclamado y de sus consecuencia•. 

El concepto de tercero perjudicado y su consideración

como parte en el juicio de Amparo fueron desconocidos por las 

leyes orgánicas respectivas de 1861, 1859 y 1882. 
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La lntervencl6n del tercero perjudicado también llama-

do por la doctrina "Interesado" (223), en el juicio de garan 

t!as, tiene como causa Inmediata la admisión del amparo por 

Inexacta apl lcaclón de la ley civil. El Código Federal de proc.!'_ 

dimlentos civiles de 18g7, en su articulo 753, determinaba: 

"Que la parte contraria al agraviado en negocio judicial 

del orden civil, podr!a rendir, al igual que la autoridad res -

ponsable, pruebas y producir alegatos, si el amparo se pidiere

contra alguna resoluci6n dictada en el mismo negocio "(223-A). 

Por su parte el Código federal de Procedimientos Clvl -

les de lg08, en su artlculo 670 establecla cuales eran las par

tes en el juicio constitucional sin Incluir al tercero perjudi

cado. En cambio en su articulo 672, establece lo siguiente: 

Se reputa tercero perjudicado: 

1.- En los actos judiciales del orden civil, a la parte 

contraria del agraviado; 

ll .- En los actos judiciales del orden penal, a la per

sona que se hubiere constituido parte civil en el proceso en 

que se haya dictado la re.solución reclamada y, solamente, en 

"\f23) BURGOA, !gnacio "El Juicio de Amparo", op. cit., p. 343-
344. . • 1 

(223-A) DUBLAll, Manuel y José Ma. Lozano "colecc1un comp e~a de 
las disposiciones legislativas expedidas desde la 1ndepe~ 
dencla de la República", imprenta de Eduardo Dublan, T. 
XXVII!, México, 1899, p. 256. 
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cuanto ésta perjudique sus Intereses de carácter civil. 

El tercero perjudicado se sujetar~ al estado que guarde 

el juicio al presentarse en él, sea cual fuere; y no tendrá de

recho a más términos ni a rendir otras pruebas que los que ex -

presamente concede este capitulo" (223-B). 

Fué hasta la ley reglamentaria, de los artículos 103 y 

104 de i~ constitución vigente, de 1919 cuando se reconoce ex 

presamente el car!cter de parte al tercero perjudicado (artfcu-

lo 11, fracciones IV, V y VI). Estas hipótesis pasan íntegra

mente al articulo 5 fracción !I! de la Ley de Amparo vigente, -

estableciendo: 

{223-B)"C6dlgo Federal de Procedimientos Civiles", imprer°'a de 
Antonio Enriquez, México, 1908. 
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Artfculo.-" 5. Son partes en el Juicio de Amparo: 

111. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir

con ese ca rSc ter•: 

a) "La contrapart~ del agraviado cuando el acto reclan! 

do emana de un juicio o controversia que no sea del O! 

den penal, o cualquiera de las partes en el mismo Jui

cio cuando el Amparo sea promovido por persona extraña 

al procedimiento:': 

b)"El ofendido o las personas que, conforme a la Ley,

tengan derecho a la reparaci6n del daño o a exigir la

responsabilidad civil proveniente de la comisi6n de 

un delito, en su caso, en los Juicios de Amparo promo

vidas contra actos Judiciales del orden penal, siempre 

que estas afecten dicha reparaci6n o responsabilidad~: 

c)"La persona o personas que hayan gestionado en su f! 

vor el acto contra el que se pide amparo, cuando se 

trate de providencias por autoridades distintas de la

judicial o del trabajo, o que, sin haberlo gestionado, 

tengan interés directo en la subsistencia del acto re

clamado'~. 

En realidad hay dos clases de tercero perjudicado que-
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corresponden a cada uno de los tipos procedimentales del Amp! 

ro: tratSndose de Amparos Judiciales o en los promovidos res

pecto de controversias seguidas en forma de Juicio. 

Los et tados terceros perjudicados asumen el papel de -

una verdadera parte, ya que han figurado en la relación proc~ 

sal ordinaria, contradiciendo las pretensiones del del suje -

to, y en el Amparo respectivo conttnaan en la misma sttua 

ción contradictoria, ya que el Amparo directo es un recurso -

y no un verdadero proceso en el cual "La v!a Impugnativa der.!_ 

va su energfa y en reflejo del ejercido de la acción", y solo 

por razones Inferiores se continOan considerando como deman

dados a los tribunales, que dictaron la sentencia impugnada -

en Amparo, pues en la pr~ctlca, su actuaci6n se reduce a la -

rendición de un breve informe y a la resumisión de los actos

relativos. 

Por el contrario, en los casos en que el Amparo asume

el carácter de un verdadero proceso, como ocurre tratándose -

de violaciones, directas a preceptos constitucionales, el te! 

cero perjudicado no es una parte en el sentido estricto de la 

palabra, sino que más bien puede estimarse como coadyuvante -

de las autoridades responsables, y pur ello la Ley exige, co

mo presupuesto de su legitimación procesal que haya gestiona

do el acto que se reclama. 

- 249 -



En cuanto a la intervenci6n de las iglesias en el jui

cio de garantlas, se ha visto que hay antecedentes sobre la

partlclpacl6n de aquellas en éste, y con la calidad de acclo

nantes o quejosos. Ahora es indispensable preguntarnos si 

&Tales asociaciones religiosas pueden intervenir en calidad -

de terceros perjudicados? la respuesta no se hace esperar, dl 
chos entes eclesi~sticos con la capacidad jurldlca reconocida 

por nuestra ley suprema (articulo 130), pueden asumir cual 

quiera de los supuestos contenidos en el articulo 5 fracci6n

ll I de la Ley de Amparo. 

En materia civil pueden constituirse como la contra- -

parte del agraviado o por excepción puede tener la misma cal.!. 

dad cuando el Amparo sea promovido por persona extraña al pr~ 

cedimiento (art(culo 5 fracci6n 111 inciso "a"). 

En los juicios del orden penal pueden, las Iglesias, -

asumir la posición de ofendido cuando conforMe a la Ley, ten

gan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsab.!. 

lldad civil proveniente de la comisión de un delito (artículo 

5 fracción 111, inciso "b"). Teniendo en cuenta que también -

con dicha calidad de ofendidos pueden promover el Amparo con

tra actos que emanen del Incidente de reparación o de respon

sabl 1 idad civil (articulo 10 L.A.) 

Por últlno las agrupóciones religiosas a través de sus 
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legítimos representantes pueden ser terceros perjudicados en -

el juicio de Amparo cuando hayan gestionado a su favor el acto 

contra el que se pide Amparo, cuando se trata de providencias

dict3das por autoridades administrativas (articulo 5, fracción 

lll, inciso "c"). 

En cuanto al Ministerio Público, de origen francés,"su~ 

ge en las disposiciones revolucionarias de 1790, y se consoli

da en el código de Instrucción criminal y en la ley de organi

zaci6n judicial de 20 de abril de 1810"(224). Sin embargo para 

el maestro Alfonso NORJEGA:"el Ministerio Público, tiene su 

antecedente remoto en el fiscal de las reales audiencias que 

funcionaron durante trescientos afios en la Nueva Espafi~ (225). 

En nuestro derecho patrio, una vez restaurada la ·Repú -

bl ica, fué en la "Ley de Jurados", de 1869, cuando por vez pr_i 

mera se emplea en la leglslacrón mexicana la denominación de • 

Ministerio Público (226). 

(224) 

(225) 

(226) 

ROSSAT, cit. por FJX-ZAMUO!O Héctor "Funcl6n Constitucio 
nal del Ministerio Público", Anuario Jurídico, V.5, UNAM-;' 
México, 1979, p. 147. 
HOR!EGA, Alfonso "Lecciones de Anuario", 3a. ed., rev. y
Act. por José Luis Soberanes Fernández, T. J., Porrúa, 
México, 1991, p.365. 
FlX-ZAMUOIO, Héctor "Función Constitucional del Ministe
rio Públ leo", pp. cit., p. 147. 
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El llamado "promotor fiscal" que actuaba en los jui 

cios de Amparo desde sus primeras Leyes reglamentarias, no 

era otra cosa que un antecedente del Ministerio Público Fede

ral. Dicho promotor fiscal, tenla como funciones sustituir a

la autoridad responsable defendiendo la validez y la subsis -

tencia del acto reclamado. No fué sino hasta el c6di90 fede -

ral de procedimientos civiles de 1908, que se reemplazó la d~ 

signaci6n de "promotor fiscal", por la de 'ministerio públi -

co", cuando, al reputar ya a la autoridad responsable como 

parte en el juicio·de Amparo, estimando al Ministerio Público 

como parte distinta de ésta y con finalidades y objetivos ta~ 

bién propios. 

El carScter con que interviene el Ministerio Público

federal en el proceso constitucional fué esclarecida brillan

temente desde 1883 por Fernando VEGA (227), tesis aceptada y

reiterada por la jurisprudencia de nuestro mSximo tribunal 

desde aquel entonces, diciéndonos que aquel funcionario tie -

ne en la controversia constitucional la posición de un simple 

custodio de la ley, encargado de vigilar se mantenga la pure

za de la constituci6n y el respeto de las garantfas individu~ 

1 es. 

(227) VEGA, Fernando "Nueva Ley de Amparo de Garantlas lndlv! 
duales", op.cit., p. 169, 
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Al mfrgen de lo anterior se han dado distintas fnter -

pretaclones sobre el papel que desempeña el Ministerio Públi

co federal en el juicio de garant!as. 

Para BRl'SEÑO, Sierra. el Ministerio Público Federal, -

noes parte en el Amparo, ya que no pasa de ser un "Amicus Cu

riae" un asesor o coadyuvante del juzgador. 

Que pese a lo dicho por el art!culo 5 (de la L.A), 

no es parte (el Ministerio Público Federal l. sino un "Amicus-

Curiae", interesado, como el juzgador del Amparo, en la apll

cacl6n Constitucional del derecho cbjetivo .•• " (228). 

En cambio para Luis CABRERA,"el Ministerio Público fe

deral tiene como funci6n principal vigilar que los tribunales 

apliquen la Constltuci6n "(229). 

Cabe concluir que la función del citado Ministerio PO

blico federal, como parte en el juiclo de Amparo, ha sido 

puesta de manifiesto en jurisprudencia definida por la Supre

ma Corte de Justicia, considerando como parte reguladora del

procedimiento. 

(22ii}Bfürno, Sierra llumberto "El Control Constitucional de
Amparo", Trillas, México, 1990, p. 402. 

(229) CABRERA, Luis "Obras Completas" T. !, (Obra Judfdica),
OASIS, México, 1972, p, 14, 
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"Si bien es cierto, que conforme a la Ley de Amparo, -

el Ministerio Público federal es parte en el Juicio de garan

tfas, tambi~n lo es que no tiene carácter de contendiente ni

de agraviado, sino el de parte reguladora del procedimiento.

y como el Amparo s6lo puede seguirse por la parte a quien pe~ 

judlque la Ley o el acto que lo motivo, y es evidente que el

Ministro Públ leo ningún Interés director tiene en dicho acto, 

que sólo afecta intereses de las partes 1 itlgantes en el jui

cio constitucional de Amparo, no es de tomarse en cuenta el -

recurso de revisión que haga valer, tanto m3s, si los agra 

vios en que la funda, afectan s6lo a la autoridad responsa 

ble, y ~sta ha consentido la resoluci6n del juez de distrito", 

( 230-A). 

En relación a lo que se conoce por tercero extraño, 

doctrinariamente se conceptúa como"aquel que teniendo interés 

jurfdico en el Amparo, no ha sido llamado al juicio"(230·B), en 

cambio para nuestra legislación de amparo el llamado tercero

extraño es una parte del juicio Constitucional (artículo 

fracción 111, Inciso "a"). Así se tiene que en un juicio ci -

vil (incluido el mercantil y el laboral) existiendo actor y -

(230-A) Semanario Judicial de la Federación.- apen. al T. 
LXXIV. Tesis 626.- pag's. 986-987.- cit. por BURGOA,
lgnacio "El Juicio de Amparo", op.cit., pp. 336 y 337. 

(230-ll) FlX-ZAMUDlO, lléctor "El Juicio de Amparo", op,cit., -
p. 291, quien unicamente circunscribe la actuación del 
tercero extraño o de buena fé en la ejecución de la -
sentencia de amparo. 
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demandado puede persentarse durante el desarrollo del proceso 

una persona ffsica o moral que tenga inter6s jurfdico en di -

cho juicio, pero que no ha sido llamado al mismo. Un caso en

el cual una iglesia puede actuar como tercero extraño en el-

juicio de garantfas, se tiene cuando aquella reclaMa un proc~ 

dimiento de ejecuci6n, de un acto judicial, que Ilegalmente -

ha venido afectando sus propiedades o posesiones; el proced.!_ 

miento, iniciado con un embargo, ha 1 lcgado hasta el remate,

la adjudicaci6n del Inmueble rematado al postor, el otorga 

miento de la escritura, y su inscripci6n en el registro públj_ 

co de la propiedad; nada sin embargo, est~ irreparablemente -

consumado; la sentencia que otorgue el Amparo a la asociaci6n 

religiosa puede y debe determinar la anulaci6n de todos estos 

procedimientos, mediante lo cual surte efectos restitutorios; 

caen por tierra el embargo, las almonedas, el financiamiento

del remate, la escritura de adjudicaci6n, las anotaciones en

el registro público de la propiedad, y el quejoso (iglesia) -

readquiere la plena posesi6n del inmueble. 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

PARTICIPACION OE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
EN LA RELACION JURIOICO-PROCESAL. 

Amparo 1 ibertad. 

Amparo contra leyes. 

Amparo casacional. 

Amparo administrativo. 

Amparo social agrario. 

En vista de los cinco tipos procesales de Amparo que re

conoce la doctrina (231) y tomando en cuenta las caracterlsti-

cas propias de cada uno de ellos en virtud de su autonom!a, pr~ 

tendemos conocer la participación de la; asociaciones religio -

sas en cada uno de ellos a fin de estaolecer la efectividad del 

ejercicio de la acción de Amparo y la correspondiente tutela 

sus derechos fundamentales. 

(231) El Juicio de Amparo debemos considerarlo como una federa
ción de instrumentos procesales, cada uno de los cuales -
tiene una función tutelar específica, que a su vez deter
mina una serie de aspectos peculiares que no pueden com -
prenderse sino a través de su análisis autónomo. FIX ZAMQ 
010, Héctor "Breve Introducción al Juicio de Amparo Mexi
cano", Memoria de El Cole!l_j_cl_ Nacional, México, T. VIII, 
No. 3, 1976, p. l 53. 
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AMPARO LIBERTAD 

Fué el primero en fructificar porque la instituci6n na-

ci6 en un periodo de agitaciones pol lticas y movimientos revol!!_ 

cionarios que afectaban la libertad, la integridad moral y la -

propiedad de los habitantes del pals, por lo que sirvi6, el Am

paro de escudo protector de la 1 ibertad, salvando a muchas per

sonas del paredón, del servicio forzado de las armas, de las 

confiscaciones y de las penas infamantes. 

Constitucional y legalmente la materia sustantiva del Am, 

paro libertad, se encuentra consagrado: por los primeros 28 

artlculos agrupados bajo el nombre de garantlas y por la parte

general de la ley reglamentaria de Amparo vigente (artlculos 16, 

17 y 18), respectivamente. 

En cuanto al procedimiento el juicio de Amparo puede ser 

interpuesto por cualquier persona (articulo L. A.) incluso 

por un menor de edad (artlculo 6 L.A.). En el caso particular -

de las iglesias lPueden éstas pedir Amparo contra restricciones 

de la 1 ibertad especlficamente la corporal?, tomando en cuenta

que la mayoría de las personas morales son una creaci6n del de

recho, no constituyen por ende substancia flsico-psico16gica 

equiparable a la de una persona física, no pueden pedir Amparo

cuando se vean restringidas de su libertad corporal en virtud -

de que la misma no existe facticamente. Pero esto no los 1 imi-
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ta a entablar el Juicio de garantlas cuando alguno de sus miem

bros sufran dicha dfsmlnuci6n de la 1 ibertad corporal. Esto lo

podr&n hacer en base al articulo 4, 8 y 17 de la Ley de Amparo, 

en los que se señala les requisitos para hacer efectiva la as_ 

cfón constitucional tratándose de ataques a la 1 ibertad perso -

nal y encontrandose el agraviado imposibilitado para pedir Amp!_ 

ro. Porque bajo estas circunstancias cualquier persona puede SQ 

1 icitar el Amparo 1 ibertad. 

Igualmente dentro de este rubro cuando se trate de un 

proceso penal las asociaciones religiosas pueden actuar en cali 

dad de ofendidos por la comisf6n del delito, asumiendo el papel 

de tercero perjudicado en el juicio de Amparo y pudiendo eJer -

cer la acción de garant!as cuando se desconozcan sus derechos -

derivados de la reparación del daño o de la responsabilidad ci

vil con fundamento en el artlculo 4 y 10 de la Ley de Amparo. 

Por último durante el procedimiento de Amparo 1 ibertad,

el juez está provisto de amplias facultades de investigación y 

dirección del proceso, con la facultad de dictar las medidas n~ 

cesarlas para lograr la comparecencia del presunto agraviado, -

después de resolver sobre la medida cautelar denominada "suspen

sión del acto reclamado", la que debe otorgarse de oficio, cua~ 

do se trate de actos que por su naturaleza sean de imposible r~ 

paraci6n como la pérdida de la vida o alguno delos prohibidos -

por el articulo 22 de la Constitucron Federal (Articulo 123, 
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fraccion•s l y 11, L.A.). co~ exc1us16n de la dism1nuc16n de la 

1 ibertad corporal que debe sol 1citarse expre~•mente (articulo -

124,Fracc16n ~ L.A.). 

~. - 259 -



AMPARO CONTRA LEYES 

Tiene como fuente de inspiraci6n la revisi6n judicial de 

la inconstitucional idad de las leyes consagrada en la jurispru

dencia de los Estados Unidos de Horteamérica (232)-(233). 

Después de varios intentos a lo largo de la historia del 

Amparo, para saber cuando se puede combatir la ley inconstitu 

cional se lleg6, pasando por las tesis de: José Mar1a LOZANO e 

Ignacio Luis VALLARTA, sobre la inafectabil idad de las leyes no 

aplicadas al caso concreto; de Emilio RABASA, quien consider6 -

que para atacar dichas leyes deblan seguirse los mismos princi

pios que rigen el Amparo contra actos, y únicamente era preciso 

examinar la "personalidad", del actor, ya que "s6lo es parte 

agraviada el individuo a quien la ley ofende en un derecho que

surge de la constituci6n" (234), a un primer esfuerzo para poder 

resolver en el terreno verdaderamente cientlfico el problema de 

la procedencia del Amparo contra leyes, dicho desarrollo, co 

rresponde a Antonio Carrillo Flores (235), quien establecla que 

(232) 
( 233) 

( 234) 

(235) 

Ver caso MURBURY V.S. MADISON, Supra, p.154, 
Cfr. HAURIOU, André "Derecho Constitucional e Institucio
nes Pollticas", Tr. del francés por José Antonio GonzJlez 
Casanova, 2a. ed., Ariel, España, 198D, p. 547. 
RABASA, Emilio "El Art1culo 14 y el Juicio Constitucional: 
Pral. Jorge Gaxiola, ~a. ed., porrúa, México, 1984, 
p. 288. 
Cit. por FIX-ZAMUO!O, lléctor "El Juicio de Amparo", op. -
cit., p.~55, Ilota 183. 
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una ley pod!a reclamarse, con motivo de su simple expedición, -

cuando ésta creara, modificara o extinguiera, en perjuicio del

quejoso, una situación concreta de derecho. 

Un notable adelanto de la doctrina para poder determinar 

en que momento debe atacarse a una ley inconstitucional, lo con_! 

tituye la tesis de la "individualización incondicionada", pro -

puesta por Mariano AZUELA, para este autor" •.. Una ley es de i!). 

dividualizaci6n condicionada cuando no puede afirmarse que un -

particular quede comprendido dentro de la esfera de sus disposl 

clones, es decir, en la situación jur!dica general derivada de

ella, sino ha;ta que un acto ulterior de una autoridad, un he 

cho independiente de la autoridad y del propio particular o un -

hecho realizado por el propio particular lo coloca dentro de 

ese campo de apl icación"(236). 

La ocasión para promover el Amparo contra leyes no apeg! 

das al marco constitucional tuvo que ser resuelta definitivame!)_ 

te por el legislador, en las reformas de Febrero de 1951, adop

tando un criterio pragmHico. As! se tiene que trat!ndose de l]. 

yes autoaplicativas y heteroapl icativas el plazo para ejercitar 

la acción de Amparo es de treinta dias (artículo 22 fracción I, 

L.A.) y quince días (articulo 21, L.A.), respectivamente. Sólo 

que no se ejercite en uno ni en otro caso, se entenderá cansen-

T2J'bí)ílUELA, Mariano Jr. "Introducción al Estudio del Amparo", 
Universidad de Nuevo León, México, 1968, pp. 158 y 159. 
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tlda y operar! el sobreseimiento (art1culo 73, fraccl6n XII, -

l.A.). 

A través del Amparo contra leyes las asociaciones rell-

glosas podrAn elaborar su demanda en los términos de los artlc~ 

los: 103 y 107 constitucionales y 114, fracción 1 (trat~ndose -

de Amparos ante jueces de distrito); 166, fraccl6n IV (para am

paros ante tribunales colegiados de circuito) de la ley regla -

mentarla del juicio de garantfas cuando vean afectados sus der! 

chos por parte de los drganos de autoridad, formalmente legisl~ 

tivos. Cabe se~alar que las resoluciones que pronuncien los 6L 

ganas de justicia federal (Jueces Distrito y tribunales colegl~ 

dos de Crédito) son susceptibles de revisarse por la Suprema 

Corte de Justicia en los t~rminos del articulo 107, fracci6n 

VIII, a), de la Const1tucl6n y 84, I, a) de la L.A. para Ampa -

ros indirectos, y artfculo 107, fraccl6n IX, de la constitución 

y articulo 84, fracción 11 de la L.A. trat~ndose de Amparos Di

rectos. 

Como antecedente de Amparos contra leyes promovidos por

los grupos eclesi~sticos se tiene el Amparo solicitado, por 

Juan CALlXTl y Camilo FlGUEROA (sacerdotes), encargados de las

parroquias de Santiago y de San Estéban de la Ciudad de Sal ti -

llo respectivamente, ante el juzgado de Distrito de Coahuila el 

19 de Enero de 1882; contra el decreto número 431 y su reglamen 

to, sobre "Registro del Estado Civil de sus Habitantes", por 

violaci6n de los articulas l, 9 y 16 de la Constitución de la 
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RepObl ica (de 1857). 

Los agravios causados por dicho decreto y reglamento, ~e 

gún los sacerdotes, eran: 

a) Restricción de la libertad religiosa. 

b) Ataque a la independencia E~tado- Iglesia (articulo -

123 de la Constituci6n de 1857). 

c) Libertad de asociación (articulo 9 de dicha Constitu-

ci6n). 

d) lnvasi6n de la esfera de la autoridad federal por la 

local, en cuanto a ser esta última incompetente violando la ga

rant!a del articulo 16 de la citada Constituci6n de 57. 

El Amparo, nos cuenta VALLARTA (237), fué de conocimien

to del juez federal de Nuevo Le6n por impedimentos de los jue -

ces federales de Coahu11a. Fué aquel Juez de Nuevo León quien-

concedió el Amparo en lo referente al bautismo pero lo neg6 re~ 

pecto a la manera de celebrar el matrimonio. 

Si bien el juez de Nuevo Le6n otorg6 el Amparo por lo r~ 

latlvo al bautismo y lo neg6 en lo referente al matrimonio. La 

Corte Suprema revoc6 la sentencia pronunciada por dicho Juez. -

Declarando improcedente el juicio de Amparo. Sin embargo, y 

pese al sentido de este fallo, no deja de ser interesante la i~ 

(237) VALLARTA, Ignacio L. "Votos", op. cit., T. IV, pp. 488. 
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portancia en el trato dado por los tribunales federales sobre -

los intereses de las iglesias. 
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AMPARO CASACIONAL 

El recurso de Casaci6n como medio de impugnación, se tra 

duce en recurso extraordinario de nulidad, a través del cual, • 

el tribunal de Casación examina la legalidad de los actos proc_!?. 

sales, anulando, en su caso, los que est!me incorrectos, arde • 

nando la reposición del procedimiento o bien el pronunciamiento 

de un nuevo fallo. Acto por el cual está facultado, aquel trib!!. 

nal, para reenviar el expediente al juez de la causa o a uno de 

la misma categoría, o bien para sustituirse a dicho juzgador y 

dictar la sentencia de fondo, todo el lo con la doble finalidad· 

de tutelar los intereses jurldicos del recurrente y obtener la 

unidad del ordenamiento jurldico (238). Fué establecido, el re· 

curso de CBación, por la asamblea nacional francesa en el año· 

de 1790. La evolución de la Casación se inicia como un instru

mento del organismo legislativo para vigilar la aplicación es • 

tricta de las disposiciones legislativas por parte del juzgador 

y llegando a transformarse en un verdadero medio de impugnación 

encomendado al tribunal supremo de la jerarqu!a judicial por 

ley del 1 de abril de 1837 (239). 

La Casación propiamente dicha y con ese nombre se intro· 

dujo en nuestro pals, por influencia de la Ley de Enjuiciamien· 

(238) 

(239) 

FIX·ZAMUOIO, lléctor "presente y futuro de la Casación ci· 
vil a través del juicio de Amparo mexicano", Memoria del 
Colegio Nacional, T. IX, número l, México, 1978, p. 100. 
Cfr. FIX-ZAMUOIO, !bid, p. 94. 
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to civil espanola de 1855, en el código de procedimientos civi

les para el Distrito Federal y el territorio de la Baja Califor 

nla de 13 de Agosto de 1872, tanto por violaciones procesales -

como respecto del fondo del negocio. Igualmente se introdujo la 

Casación en el Código Federal de procedimientos civiles de 1897, 

con caracterlsticas similares a las se~aladas anteriormente. 

El recurso de Casación fué suprimido formalmente a nivel 

local por el articulo 9o. transitorio de la ley orgánica de los 

tribunales del fuero común en el Distrito y territorios federa· 

les, de 9 de Septiembre de 1919, y a nivel federal por el códi

go federal de procedimientos civiles de 26 de Diciembre de 1908. 

Sin embargo matP.rialmente" ..• el recurso de Casación no desapar!!. 

ció sino que se transformó al subsumirse en el juicio de Amparo 

contra resoluciones Judiciales"(240). 

En cuanto a su materia, el Amparo Casacional puede divi

dirse en cuatro secciones, según se impugnen sentencias de tri

bunales penales, civiles, administrativos o labores y su trami

tación se real Iza en única instanci• ante los tribunales cole -

giados de circuito, que por virtud de las reformas constitucio

nales de 6 de Enero de 1987, son competentes para conocer en 

única instancia de dichas sentencias por violaciones a la gara~ 

tía de legalidad consagradó en el artículo 14 constitucional. 

240) !bid, p. 92. 
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Como partes en los juicios ordinarios de las distintas -

clases mencionadas (penal, civil, administrativa o laboral), ya 

sea en su calidad de actores (excluyendo la materia penal) o d~ 

1•undadas las asociaciones eclesUstlcas, podrán hacer uso del AJ!! 

paro casaclonal por violaciones cometidas durante la secuela 

del procedimiento siempre que afecten sus defensas en el mismo, 

trascendiendo al resultado del fallo (erroresln·procedendo) y/o 

violaciones de fondo (errores in ludlcando) efectuadas en la 

sentencia, con fundamento en el articulo 107 fraccl6n 111, inc.i 

so 11 a 11
; V y VI, inciso 11 a 11

, 
11 b 11

, "c 11 y ''d" de la Constituci6n y 

art1culos:ISB, 159, 160, 163 y demás de la L.A. 
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AMPARO EN MATERIA ADH!N!STRAT!VA 

Fué TENA, Ramfrez (241), quien se~a16 que sólo en el su-

puesto de que el Amparo se interpusiera contra actos o resolu . 

clones de la administración activa, se pod!a considerar como 

sustitutivo del contencioso-administrativo, pero cuando se ha 

eta valer contra sentencias del tribunal fiscal de la Federa 

clón (creado por la ley de justicia fiscal de Agosto de 1936),. 

el Arpara funcionaba como un proceso de car~cter judicial, o 

sea, no tenla por objeto juzgar el acto administrativo, sino la 

actuación jurisdiccional que apreció el acto dentro de un pro • 

ceso. 

El se~alamiento que hizo el ameritado constituclonallsta, 

TENA, Ramlrez, sobre la doble función del Amparo en materia ad

ministrativa Influyó decididamente en las reformas constltuclo· 

nales y legales que entraron en vigor en el mes de Octubre de • 

1968, las cuales adem~s de constitucional Izar los tribunales a~ 

ministrativos, establecieron la distinción entre ambos tipos de 

Amparo administrativo separ&ndolos en su tramitación, de manera 

que se conservó el doble procedimiento para la impugnación de • 

lo; actos y resoluciones de la administración activa, pero se 

introdujo el Amparo de una s61a instancia contra las sentencias 

\24TfcTt:-por F!Z·ZAMUD!O, Héctor ''Introducción a la Justicia
~dministrativa en el Ordenamiento Mexicano", El Colegio· 
Nacional, México, 1983, p. 116 . 
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pronunciadas por los tribunales administrativos, a los cuales -

se reconoci6 su car&cter plenamente judicial. 

Por lo tanto los dos grandes sectores del derecho de Am

paro en la materia adm111istrativa, se co~ponen de: 

Un proceso constencioso-admini•trativo, en donde el Amp! 

ro es procedente contra actos de la administraci6n activa, a 

través de un procedimiento de doble instancia; y un recurso de

casaci6n administrativa, en donde el Amparo fo interpone contra 

resoluciones de los tribunales administrativos, a través de un

procedimiento uni-instancial. 

Cabe agregar, por otro lado, que el dla 15 de Enero de -

1988 se inici6 la vigencia del decreto publicado en D.O.F, de -

10 de Agosto de 1987, con importantes reformas y adiciones a la 

constituci6n en materia de Amparo. Por virtud de estas reformas 

se abandon6 el sistema que prevalecía sobr• la distribución de

competencias, entre la Suprema Corte de Justicia, y los Tribun! 

les Colegiados de Circuito, que compartían el control de la 

constitucionalidad y la legalidad. Estableciéndose una nueva 

distribuci6n de competencias por el que la Corte, deber~ cono -

cer de cuestiones de constitucionalidad, en tanto los Tribuna -

les Colegiados concer~n de problemas de legalidad. Por virtud -

de la adici6n a la Fracci6n 1-B del articulo 104 constitucio 

nal, los Tribunales Colegiados de Cirtcu ito son competentes 
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fgualmente, para conocer de los recursos de revisión que se in· 

terpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales 

de lo contencioso administrativo, ya que se trata de asuntos 

de legalidad. 

En caso de que las Iglesias resulten agraviadas por ac -

tos de la administración activa o por resoluciones de tribunales 

administrativos, dotados de plena Jurisdicción para dictar sus· 

fallos, tanto la Constitución (articulo 107, fracción IV) como· 

la ley de Amparo (articulo 73, fracción XV), preceptúan que en 

materia administrativa, aquellas como quejosas, no tienen la 

obligación de agotar previamente al ejercicio de la acci6n coni 

tituc1onal ningún medio común de defensa que la ley establezca, 

si su interposición no suspende la ejecución o los efectos de • 

los actos de autoridad agraviante o produce la suspensión me 

d!ante mayores requisitos que los que exige la ley de Amparo 

(articulo 124), para conceder esta medida cautelar. 

En el mismo sentido cuando las asociaciones ecles!ásti -

cas tengan la situación de terceros extraños al Juicio, no est~ 

rán obligadas a agotar los recursos legales establecidos por la 

ley de la materia, sino que podrán hacer valer el juicio de ga~ 

rantlas directamente (articulo 107, fracción Vil de la Constít~ 

ción, y art(culo 73, fracción XIII, de la L.A.). 

Confirmando lo anterior se encuentra la siguiente tesis-
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jurisprudencial: 

"El amparo en materia administrativa no procede en los -

casos en que las leyes ordinarias establezcan contra el acto r!!. 

clamado, recursos o medios ordinarios para reparar los agravios 

que se estimen cometidos; pero para ello es necesario que esos

procedimientos puedan ut11 izarlos al afectado, de manera que 

cuando el que sol ictta el Amparo es un tercero extra~o al proCJ!. 

dimiento, que no tiene a su disposic16n aquellos medios o recur 

sos, ul juicio de garantlas es desde luego procedente" (242). 

(242) Apéndice lg65, segunda sala, tesis 19, p. 39. 
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AMPARO EN MATERIA AGRARIA 

El quinto y último sector del juicio de Amparo surgi6 

con motivo de las reformas y adiciones a la ley de Amparo que -

entraron en vigor el 5 de Febrero de 1963; teniendo como objet.!_ 

vo establecer un sistema especial de protección procesal en be

neficio de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agr! 

ria. Estos ?rincipios culminaron con la reforma a la propia ley 

de Amparo, promulgada el 28 de Mayo de 1976, por virtud de la -

cual se extrajeron del texto de la r.iisma, las disposiciones re

lativas al Amparo en materia agraria y con ellas se redact6 un

libro segundo (que comprende los ar~fculos del 212 al 234). 

En el mismo sentido puede afirmarse que por medio de 

las reformas, al artículo 27 de la Const1tuci6n Pol ftica Gene -

ral, publicada en o.o.F. de 6 de Enero de 1992. La justicia -

agraria en nuestro pafs, ya es una realidad, por la existencia

de verdaderos Tribunales Agrarios. Esta justicia agraria -

tiene su fundamento tanto constitucional (artículo 27, 

fracci6n XIX), como legalmente (artfculos 163 a 200 de la ley -

agraria, publicada en 0.0.F. el 26 de Febrero de lg92). Cabe 

destacar que por virtud de la citada reforma, al artículo 27 

constitucional, de 6 de Enero de 1992, se reconoci6 expresamen

te personalidad jurídica a los núcleos de poblaci6n ejidales y 

comunales (artículos g,99, fracci6n 1 de la Ley Agraria vigen--
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te). Lo que en forma semejante al reconocimiento de la capacf -

dad Jurtdfca de las Iglesias, los núcleos ejfdales o comunales

podrán participar de la vida jurldica nacional, relacionándose

con los sujetos de derecho privado y público como los órganos 

del Estado, celebrando toda clase de actos jur!dicos permfti -

dos por la ley, y cuando surja de dichos vtnculos jurídicos co~ 

troversias podrán acudir a los órganos jurisdiccionales compe -

tentes para defender sus derechos agotando todos los recursos -

necesarios sean ordinarios o extraordinarios como el Amparo. 

As! mismo cuando sufran perjuicio en sus derechos fundamentales 

por actos de órganos estatales podrán acudir directamente al -

juicio de garantfas previa las condiciones legales establee! 

das. El reconocimiento de la personalidad jur!dfca de estos en

tes colectivos (agrupaciones agrarias y organizaciones religio

sas) y la relacf6n que en la vida Jurfdica, puedan entablar a -

través de la celebración de actos jur!dicos nos lleva al sigufe~ 

te planteamiento, lpueden dichos organismos agrarios y religio

sos asociarse para formar una sola persona jur!dica, a fin de -

defender sus derechos?, y en el sentido afirmativo de la res 

puesta lbajo qué régimen quedar!a regulada la nueva persona?. 

consideramos que con apoyo al articulo 9o. de la Consti

tución dos personas (f !sicas o jurídicas) pueden asociarse para 

la defensa conjunta de sus intereses. Por lo tanto la negación

de este derecho por parte de las autoridades impidiendo la li -

bertad de asociación, importa una violación de garant!as. Así -
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se tiene que una Iglesia y una organización agraria (sea ej Ido, 

comunidad, sociedad o asociación de ellos), pueden fusionarse -

dando lugar a una nueva persona jurldica. Pero el problema de -

esta unión de personas jurldlcas, reguladas por leyes especia -

les de car&cter federal, que real Izan actos distintos estriba -

precisamente en seftalar cual ordenamiento legal, es el Indicado 

para regular la conducta de nuestro hlbrldo sujeto. Lo cual se

puede resolver atendiendo a la clase de actos real izados por di 

cho nuevo ente r~sultado de la conjunción de campesinos y reli

giosos. As! se tiene, que si los actos manifiestan ser de !ndo

le religiosa en su vertiente heterodoxa (creencia y culto), La

Ley llamada a normar dicha conducta es la L. A. R. C. P. en ca

so contrario, y siendo los actos de car&cter agrario, la ley 

idónea para regir dichas acciones ser& le Ley Agraria vigente.

En éste último supuesto la organización eclesi&stica, desapare

cer!a para dar lugar a una nueva sociedad o asociación rural. -

Teniendo capacidad para celebrar todo tipo de contratos y demás 

actos jur!dlcos no prohibidos por la Ley. Y cuando surgen con -

troversias derivadas de la celebración de negocios jurldlcos 

someter&n sus diferencias ante los tribunales competentes, ago

tando los recursos ordinarios, dentro de un normal procedimien

to, como el de revisión (articulo 198 de la ley Agraria), pu 

diendo interponer, ante las resoluciones definitivas de los tr.!. 

bunales agrarios, el recurso de amparo (articulo 200 de la Ley

Agraria). 
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Con la presentac.ión de la demanda de amparo, se inicia -

la relación jurldica ontre el quejoso (1ue puede ser una igle -

sia), y el Juez de Amparo, son competentes para conocer de la -

petición de Amparo: La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,

los Tribunales Colugiados de Circuito, los Juzgados de Distrito 

y los Jueces locales, ya sea en jurlsdiccl6n concurrente o bien 

como auxiliares de la justicia federal (estos últimos, Jueces -

locales, únicamente para casos especiales como privación de la

libertad personal o de bienes de Ejidos o comunidades agrarias 

-Artlculos: 37, 3B· y 220 de la L.A.-) 

El juez constitucional tiene el deber de dictar un "Auto 

inicial independientemente que la demanda sea notoriamente im -

procedente o manifiestamente descabellada. 

Al dictar el auto de admisión de la dom.anda de amparo, -

el Juez corre traslado de la misma a la autoridad responsable,

roinisterio público y tercero perjuidicado si lo hay (Articulo -

147 de la L.A.). 

La relación jurldico-procesal en el amparo se perfeccio

na con la rendición del informe justificado, el cual deber4 pr~ 

sentarse dentro de los 5 d1as de que la autoridad responsable,

rec iba copia de la demanda (Art. 149 L.A.). 

Cabe señalar que cuando al presentarse la demanda no se-
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hubiese promovido el Incidente de suspensión del acto reclamado, 

el quejoso podr4 promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se 

dicte sentencia ejecutoria (Art. 141 L.A.). 

Cuando la autoridad responsable no rinda su Informe con

justlflcacl6n se presumlr4 cierto el acto reclamado, salvo pru~ 

ba en contrario. 

Tratandose de Amparos Interpuestos contra sentencias de

finitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dict! 

do por tribunales judiciales, adMlnlstratlvos o del trabajo, 

Las Iglesias, deber~n promoverlos por conducto de la autoridad

responsable que lo emitió (Art. 163 L.A.). 

Si, tratándose de amparos directos, el Ministerio Públi

co solicita los autos para formular pedimento, deberá devolver

los dentro del término de diez dfas (Art. 181 L.A.). 

SI las Iglesias, dentro de un juicio de Amparo directo -

en materia penal, obsten tan la calidad de terceros perjudica 

dos, en virtud de la reparación del daño o responsabilidad el -

vil proveniente del del lto. Podrán presentar sus alegaciones 

por escrito directamente ante el tribunal colegiado de circuito 

dentro del término de diez d!as contados desde el día siguiente 

al del emplazamiento (Ar t. 180 l..A.). 
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Puede suceder que una vez admitida la demanda de Amparo, 

pedida por una Asociación Rel ig losa se decrete el sobreseimien

to del juicio por ocurrir alguno de los supuestos jurldlcos es

tablecidos en el articulo 74 de la L.A.; tales como la muerte -

del quejoso, el desistimiento de la pretenci6n, improcedencia -

(Art. 73 L.A.), inexistencia del acto reclamado y la caducidad

por inactividad procesal. 

Como ha quedado se~alado, una de las causas de sobresei

miento es la muerte del quejoso (persona jurldica) cuando afe~ 

te sus intereses exclusivamente personales (articulo 73, frac -

ci6n l de la L.A.). Trat&ndose de las personas jurldicas (como

las asociaciones espirituales), La Ley es omisa en cuanto a lo

que sucede, cuando hayan promovido amparo y sean extinguidos, -

fusionadas, liquidadas o que de cualquier otra forma, hayan de

jado de tener existencia legal; siendo evidente que sus legíti

mos representantes al no tener a quien representar, dejan de 

serlo, y por carJlCer de Interés jurldlco para proseguir el jui

cio, se debe también sobreseer. 
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LAS IGLESIAS EN LA AUOIENCJA COUSIIJUC IONAL y EREllTE A LA 

illl..I.E.UC IA DE AMeAru) 

El Estado por medio del orden constitucional ha concedi

do en favor del Individuo en su dimensión particular o colecti

va, determinadas garant!as, cuyo ejercicio y respeto son indis

pensables para el desenvolvimiento de la personalidad humana. 

La función polltlca del poder judicial tiene como objeto 

mantener la observancia de la Ley Fundamental. 

El poder Judicial al 11.a1·gen de su funci6n propiamente J![ 

dicial, traducida en proteger los derechos públicos de los go 

bernados, tiene funciones pol!ticas por el solo hecho de que 

está a su cargo la establl !dad del régimen pol Ttico de la na 

cl6n, que depende exclusivamente de la observancia de la Ley 

que lo establece. 

La audiencia constitucional en nuestro juicio de garan -

t!as, es un acto procesal, un momento que tiene lugar dentro 

del procedimiento en el cual se ofrecen y desahogan las pruebas 

aducidas por las partes, se formulan por éstas los alegatos en

apoyo de sus respectivas ~reteos!ones y se dicta el fallo ca 

rrespondiente por el órgano de control que resuelve el juicio -

de Amparo en el fondo, que soluciona la cuesti6n Constitucional 

suscita da. 
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Cuando las asociaciones eclesiásticas promuevan un jui-

clo de Amparo Indirecto, conforme al artlculo 147 de la L.A., si 

~e admite la demanda, en el auto inicial se señalará dla y hora 

para la celebración de la Audiencia, a más tardar dentro del 

término de 30 dlas. 

En la audiencia del juicio, en que sean parte las lgle -

sias, deberán ofrecer y ·rendir las pruebas, con excepci6n de la 

documental que podrá presentarse con anterioridad (Art. 151 de

l a L .A.). 

La audiencia constitucional puede aplazarse por un térml 

no que no excede de 10 dlas, cuando las autoridades o fur.ciona

rios no hayan cumplido con la obligación que tienen de expedir

documentos o copias a las partes para rendir sus pruebas en la 

audiencia de Juicio. (Art. 152. de la L.A. ). 

La audiencia constitucional será pública, tal y como lo

determina el articulo 154 de la L.A. 

El desarrollo de la audiencia está regulado por el articulo 155 

de la L.A., cuyo primer párrafo expresa: 

"Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su 6r

den las pruebas, los alegatos, por escrito y, en su caso, el p~ 

di mento del Ministerio Públ leo, acto continuo se dictará el fa

llo que corresponda'. 
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En concreto en la audiencia constitucional se realizan 3 

aspectos procesales muy Importantes: 

- El periodo probatorio, que abarca: ofrecimiento, admi· 

si6n y desahogo de pruebas. 

- El periodo de alegatos en el que se reciben los alega

tos verbales o escritos de las partes y el pedimento -

del Ministerio Público. 

El periodo de sentencia, puesto que el Juez de Dlstri· 

to puede sentenciar en la misma audiencia Constitucio

na 1. 

Si el tipo de Amparo solicitado por las agrupaciones re-

1 lgiosas es de carácter uni-lnstanciat, el procedimiento se 

substanciará conforme a los artículos: 107, V, a), b), c) y d)

Y VI de la Constituci6n: 44, 1, a), b), e), y d) de la Ley Org! 

nica del poder judicial de la Federación, publicada en D.O.F. -

de 5 de Enero de 1988; y 158 de la L.A. 

El procedimiento ante los tribunales colegiados de cir -

culto, se caracterizan por la falta de audiencia con discusi6n· 

pública y por ser más suscinto (ART. la4, 11, de la L.A.). 

En la tramitaci6n del Amparo Directo ante las salas de· 

la corte cuando éstas hubieran ejercido la facultad de atrae 

ci6n no hay una audiencia constitucional de pruebas, alegatos Y 
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sentencias al estilo de la regulada por la ley en el amparo In

directo, sino una audiencia de dlscus16n, votaci6n y resolusión; 

siguiéndose, entonces un procedimiento distinto (Art. 182 de la 

L.A. ). 

Las sentencias en materia de Amparo se clasifican en: 

Condenatorias, declarativas o de sobreseimiento. 

La sentencia condenatoria de Amparo no establece en sus-

resolutivos las conductas que debe seguir la autoridad responsa

ble para cumplirla, sino que solamente contiene la declarac16n -

de que se concede el amparo a la parte quejosa, y en ciertos C-ª. 

sos el alcance de esa protecci6n (Amparo para efectos). Es una

sentenc1a de nulidad que implica una obl1gaci6n genérica de re

sa re 1m i en to. 

La sentencia de condena en su texto dice lo sigoiente: 

"Se concede el Amparo y protección de la Justicia Fede--

ral al Quejoso". 

Esta elegante frase a decir de Don Hilarlo MEDINA es una 

F6rmula grandiosa y solemne que como todas las grandes in

venciones que benefician a la humanidad, no tiene autor, no se

sabe quien compuso ... " (243). 

(243) HEOlNA, Hilario "El Amparo Rejón", Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, UKAH, México, 1949, p. 17. 
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Por su parte, la sentencia declarativa, al margen de r~ 

ferlrse Igualmente al quejoso, declara la Constitucional !dad o

legal idad del acto de autoridad, estableciendo: 

'Es Constitucional o Legal el acto reclamado, la justi

cia de la unión no ampara y proteje al quejoso". 

Por último, siendo igualmente declarativas, las senten

cias de sobreseimiento: tienen esta calidad aquellas resolucio

nes de los tribunales federales, en donde existe alguna causa -

que Impide el estudio de las pretenciones de la parte quejosa. 

Las sentencias de Amparo que se dicte~ en sus puntos-

resolutivos, han de abstenerse de hacer declaraciones generales 

de inconstituclonalidad o ilegalidad y han de limitarse a conc~ 

der o negar el Amparo y protección de la Justicia Federal al 

quejoso, que hizo valer la demanda de Amparo. Es decir, el he -

cho de que la sentencia, de Amparo no tengan efectos generalP.s· 

en cuanto a su declaración, obedece al principio de relatividad 

(Fórmula OTERO), consagrado en el artfculo 107, 11 y 76, de la

Constitución y de la L.A. respectivamente. Ya que sólo se ocu -

pan, las Sentencias de Amparo, de los individuos particulares o 

de las personas morales privadas (como las Iglesias) u oficia -

les que la hubiesen solicitado. 

Nos imaginamos el hecho histórico que va a significar -
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aquel momento en que nuestros tribunales federales amparen o 

nieguen la protección constitucional a una persona jurldica 11! 

mada Iglesia, que habiendo vivido en la obscuridad jurldica por 

75 anos, sale de las tinieblas para recibir la luz de la Justi

cia Federal. 
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LAS IGLESIAS COKO RECURRENTE EN EL JUICIO OE AMPARO 

De conformidad con el Art. 82 de la L.A., existen tres -

clases de recursos, que podrán hacer valer las corporaciones r~ 

llglosas, para combatir los actos de la Autoridad Jurlsdlcclo-

nal Federal en los Juicios de garantfas en los que sean parte,

ª saber: 

a) Revlsl6n 

b) Queja 

c) Reclamacl6n 

El Recurso de Revls16n: Constituye en realidad una apel~ 

ci6n de las resolucione5 dictadas en la. instancia por los Jue

ces de Olstrlto, y de los fallos de los tribunales colegiados -

de circuito conforme al articulo 107, IX de la Constltuci6n y -

Art. 83, V de la L.A., motivando la conflrmaci6n, modlflcacl6n

o revocaci6n de las propias resoluciones. 

No existe en la L.A. un criterio que permita determinar

la naturaleza del recurso de revls16n, y sus diferencias con el 

de la queja, sino que su procedencia se ha establecido con apo

yo en una enumeracl6n más o menos caprichosa y arbitraria, aun

que del examen de las disposiciones legales. (Art. 83,84 y 85 -

de la L.A.) relativas, se llega a la conclusi6n de que se ha t.Q_ 

mado como criterio la importancia de las resoluciones impugna -
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bles, pues por regla general, las que se han estimado de mayor

trascendencia procesal, principalmente las sentencias definiti

vas y las providencias dictadas en los incidentes de suspensión 

pueden ser combatidas en revisión, dejándose todas las demás al 

recurso de queja y reclamación. 

Más heterogenea es la categor(a de determinaciones que -

pueden combatirse a través del recurso de queja, enumerados ca

sulsticamente por el Art. 95 de la L.A., pues abarca desde acuer. 

dos de trámite que pueden causar perjuicio Irreparable y grave

ª alguna de las partes. 

Asi tenemos que dicho recurso procede contra aquellas r~ 

soluciones que no admiten el recurso de revisi6n, como las que

se dictan durante el procedimiento cuando no puedan repararse -

en la sentencia definitiva; cuando dichas resolucione se pronun 

clan después de resuelto el juicio en la. instancia y se encue!1_ 

tran en el segundo grado; o bien respecto de las resoluciones -

de los tribunales que dictaron el fallo impugnado en Amparo de 

una sola Instancia, en relación con las providencias precauto -

rias (Art. 95, V! y VI[! de la L.A.). 

También procede el recurso de queja contra las autorida

des demandadas cuando las mismas, no cumplen correctamente, por 

exceso o por defecto, las resoluciones de los Jueces del Amparo 

en cuanto al otorgamiento de las providencias precautorias o 

respecto de la sentencla firme que otorgue el Amparo (Art. 95,-
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V). 

De conformidad con el articulo 96 de la L.A. pueden in-

terponer la queja por exceso o defecto en la ejecución de la -

sentencia o de la suspensión el tercero que justifique agravio. 

Por ejemplo en una controversia sobre limites de un te -

rreno, entre un particular y una Delegación poiit1ca que quiere 

ampliar un crucero, colindante a otro perteneciente a una Aso -

cfacfón religiosa, ejecutado el fallo o la sentencia de Amparo

en donde la Delegación pol!tica obtiene la constitucionalidad -

de sus actos, y al ejercerle abarca mas turreno que el se~alado 

en la ejecutoria causándole perjuicio a la Iglesia. Esta en viL 

tud de su carácter de tercero puede promover la queja por exce

so o defecto conforme al Art. 96 de la L.A. 

En cuanto al recurso de reclamación, éste se interpone-

contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia o por los Presidentes de sus Salas o

de los Tribunales Colegiados de Circuito (Art. 103 de la L.A.). 
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LA SUSPENSION. DEL AC:TO RECLAMADO PEDIDA 

POR LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS. 

Razones de sobra tenemos para darle a la suspensión en -

el Amparo, un trato especial, las cuales solo las dividiremos-

en Doctrinales y Legales. 

En cuanto a las primeras, la mayor.la, por no decir todos, 

los autores que han escrito sobre la materia del Juicio Consti

tucional Mexicano le han dado una consideración distintiva a la 

suspensión del acto reclamado, habiendo verdaderas monograffas

especialmentc en este apasionante tema (244). Las razones lega

les que tenemos sobre el particular, y siempre que no se trate

de la suspensión de oficio (Art. 123 de la L.A.), se apoyan en 

el articulo 131 de la L.A., que establecen un breve proccdimie!!. 

to incidental contradictorio, para conceder o negar la suspen -

sión del acto reclamado, procedimiento que es autó"omo del jui

cio principal. 

Las caracterlsticas de la suspensión se encuentran en 

función de la doble naturaleza procesal del Amparo. Ya que tra

tándose del Amparo como proceso 'ia suspensión asume los atribu-

( 244) Ver. COUTO, Ricardo "Tratado teórico-Práctico de la sus -
pensión en el Amparo", 2a. ed., Porrúa, México, 1957; Ju
ventino v. CASTRO "La Suspensión del acto reclamado en el 
Amparo", Porrúa, México, 1991. SOTO, Gordoa Ignacio y Gil 
berto Llévaro Palma "La Suspensión del Acto Reclamado en 
el Juicio de Amparo", 2a. ed. Porrúa, México, 1977, 
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tos de un procedimiento precautorio de carácter incidental (245). 

con autonomla respecto al juicio principal. 

?or lo relativo al Amparo como recurso dicha suspensión

tiene las cualidades, de un tr&mite en el procedimiento de eje

cución de la sentencia respectiva (246), debiendo, por ello, s2 

licitarse ante el mismo tribunal que emitió la resolución impuj[ 

nada y careciendo de Autonomla en relación con el proceso ordi

nario en el cual se origina. 

Sin pretender extendernos en el estudio de la suspensión 

del acto reclamado, lo cual nos llevarla Innumerables páginas.

podemos decir que a ésta se le puede anal izar desde el punto de 

vista de su naturaleza, objeto, modalidades, etapas y efectos. 

Es tradicional la definición de suspensión hecha por el 

DR. BURGOA, la excelencia en el Amparo, al reputarla como un 

"acontecimiento Judicial Procesal creador de una situación de -

paral izac i6n o cesación temporalmente 1 imitada, de un acto re-

clamado de carScter positivo" (247). 

\ID) 

( 246) 
(24 7) 

FLX-ZAMUDLO, Héctor El Juicio de Amparo, op. cit., 
pp. 270. 
lbidem. 
BURGOA, Ignacio El Juicio de Amparo op. cit., pp. 677 y 
678. 
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La corriente varguandista la encabeza COUTO (248) para -

quien la suspensl6n debe tener "Efectos de Amparo Provisional" 

(24g). 

En la misma posici6n se coloca FIX-ZMIUO!O, quien apoya

do en CALAMANOREI, sostiene: 

" ... La suspensi6n de 1 os actos reclamados constituye 

una providencia cautelar, por cuanto significa una apreclaci6n 

preliminar de la existencia de un derecho con el objeto de an

ticipar provisionalmente algunos efectos de la protecci6n defi 

nitiva y por éste motivo no s6lo tiene eficacia puramente COfr 

servativa, sino que también puede adquirir el carácter de una 

providencia constitutiva, 

toria" ( 250). 

parcial y provisionalmente restit_I!_ 

(248) 

( 249) 
(250) 

En esta misma posici6n, desde el siglo XIX, se sitaa Fer 
nando VEGA, Op. cit., pp. 65, al ·considerar"es un error-= 
deplorable afirmar que el auto de suspensi6n deja las c~ 
sas en el mismo estado que guardaban al pronunciarse. La 
ley no quiere tal cosa, lo que perceptúa, lo que manda -
hacer práctico el sistema, es que cesen 1 os efectos, tem 
ralmente, durante el juicio de Ampa~o. -
Lo más revolucionario del pensamiento de este autor es -
darle a la suspensi6n efectos de la sentencia que conce
de el Amparo ... "Si no se entendiera de ese modo la ley,
se haría ridlcula. Si el inculpado ha de permanecer en -
la prisi6n, si el único efecto que ha de producir la su~ 
pensión del acto por el cual está detenido, es retenerlo 
preso, tal y como estaba al pedir la protección constit_I!_ 
ci6n, ninguna diferencia habría entre la suspensi6n y la 
denegaci6n de este trámite. Esto es absurdo, y está con
denado por el criterio más vulgar e imperfecto~'. 
COUTO, op. cit., pp. 4g y 50. 
FIX-ZMIUDIO,Héctor "El Juicio de Amparo", op. cit., pp. 
277 y 278. 
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En este orden de ideas, y siguiendo la corriente de un -

Amparo evolucionado, Se plantea la siguiente cuesti6n lcuáles -

serh los efectos de la suspensi6n, en un Amparo bi-instancial, 

solicitada por comunidades eclesiásticas contra los actos de g~ 

bierno que manden a clausurar un Templo por no cumplir determi

nados requisitos fiscales?. 

Consideramos, que la suspens16n no solamente tiene como

único objeto mantener viva la materia del Amparo, sino, también 

se propone evitar al perjudicado (en este caso alguna Iglesia), 

durante la tramitaci6n del juicio de Amparo los perjuicios que

la ejecuci6n del acto pudiera ocasionarle. 

Para nosotros la suspensi6n concedida, a las Asociacio-

nes Eclesiásticas que en éste caso vean mermadas sus garant!as, 

reuniendo los requisitos establecidos en el · aHfculo 124 de la 

L.A., debe ser adelantar, bajo ciertas condiciones, los efectos 

reparadores de la sentencia principal. Mandando, el Juez de Dii 

trito, a quitar los sellos que paralizan el funcionamiento del

templo. 

Ha quedado claro que la naturaleza de la repetida suspen 

si6n ~s una medida cautelar. Su objeto consistirá en"proteger -

al individuo contra la ejecuci6n del acto que reclama, mientras 

se pronuncia sentencia definitiva que decida sobre la constitu-
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cional ldad del mismo• (251 ). 

El procedimiento precaut'or1o en el Amparo ind1recto, as!!_ 

me dos modalidades, de acuerdo con la gravedad de las violacio

nes constitucionales alegadas, a saber: 

a) Suspensión de oficio (Art. 123 de la L.A.) 

B) Suspensión a petición de parte (Art. 124 de la L.A. ). 

Por último, en cuanto a las etapas, de la citada suspen

sión, ~stas se dividen: Suspensión provisional y suspensión de

finitiva; siendo los efectos de la primera puramente conservatl 

vos, ya que tienen por objeto que se mantengan las cosas en el 

estado que guardar hasta que se dicte la providencia definitiva 

(Art. 130 de la L.A. ). 

(251) COUTO, op. cit., p. 4g. 
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EPlFONEHA 

Sin haber tenido hasta el momento noticia alguna, sobre

la promoción de algún Amparo pedido por las Iglesias, no perde

mos la esperanza de indagar cual fa • ser el primer tipo de Am

paro y las razones por las que lo solicitan estos organismos r~ 

1 igiosos. 

Sin mostrarnos pesimistas sobre las consecuencias negati 

vas que pudiera acarrear las promociones de juicios de garan 

ttos real izadas por corporaciones eclesiásticas, principalmente 

por el fenómeno burocrHico del rezago, consideramos, que los 

beneficios son mayores, al traducirse en una innovación en la -

práctica del juicio constitucional al incorporar a nuevos quejo

sos sedientos de la justicia federal para defender sus derechos. 

Probablemente con las caractertsticas autónomas que vaya 

adquiriendo en la praxis de su existencia, el Amparo promovido

º interpuesto por los grupos de religiosos, el futuro nos puede 

deparar, que en los umbrales del siglo XXI, se de un nuevo tipo 

procesal del juicio de garantías, llamado amparo eclesiHt1co. 

No nos atrevemos a dar una definici6n del Amparo solici

tado por las Iglesias. Por que considera.:os que, es o debe ser 

a través de su vigencia, del trato práctico y doctrinal de los

cstudiosos que benefician la vida jurldica con sus obras como -
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se van definiendo las Instituciones y cristal Izando las formas

Y funcionamientos por las que cobran realidad. 
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c o N c L u s 1 o N E s 

PRIMERA: Después de un breve estudio social, hfst6rfco,

pol ftfco, econ6mlco sobre las Iglesias, pasamos a encuadrarlas

al campo jurfdlco, en donde descubrimos que gozan de atributos

semejantes a los de una persona moral, al margen de su reconocj_ 

miento formal. 

SEGUNDA: La regulacf6n jur!dica que se de a las Iglesias 

debe ser en cuanto a sujetos que real izan actos sean religiosos, 

civiles o polfticos,· sin tomar en cuenta el tipo de creencia 

que sus miembros profesen, siempre y cuando tanto aquellos como 

ésta no afecten derechos de tercero ni contravengan disposicio

nes del orden públ feo. 

TERCERA: A partir de las Reformas Constitucionales de 

28 de enero de 1992, el Estado Mexicano reconoclo personalidad

jurldfca a las asociaciones rel fgfosas, reput~ndose desde en ton. 

ces a éstas como personas morales de derecho privado organiza-

das por una ley especial de car~cter federal (L.A.R.C.P.). 

CUARTA: Las relaciones jurldico-politfcas entre los 

miembros del Estado, desde el punto de vista de la posfci6n que 

guardan en la organización Estatal pueden ser de coordinación, 

Supra-Ordinacf6n y de Supra a Subordinación siendo estas últf 

mas las establecidas entre gobernantes y gobernados. 
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QUINTA: En su aspectos general, la rclaci6n Estado-Igle

sias debe ser desde un punto de vista objetivo, material, inde -

pendiente de todo tipo de ldeologias (creencia). En cuanto a la 

relaci6n de cada órgano del Estado con las agrupaciones ecle 

siásticas, se tiene que en comparación al poder ejecutivo y le

gislativo, el vinculo de aquellas con el poder judicial debe 

ser concreto apegado al caso en particular. 

SEXTA: Desde la época colonial, las comunidades de ere 

yentes en Divinidades, tenían con respecto al monarca Hispano -

y demás autoridades novohispanas una situación de servidumbre -

propiamente de subordinados. 

En la época independiente de nuestra Nación y al quedar desvinc.!!.. 

ladas las Iglesias con sus Patrones originales, tuvieron necesa -

riamente que someterse al nuevo órden pol!tico, en donde queda~ 

ron en el papel de gobernadas. 

Ya en la época moderna y por ser sujetos destinatarios de un 

código de Reforma, sin perjuicio de reconocimiento legal como -

asociaciones jurídicas, las organizaciones eclesiásticas, si 

guieron teniendo el papel de entes sometidos al Estado. 

Para aliviar la confusión Reformista, sobre si las Iglesias 

eran gobernadas o gobernantes, producida a ra!z del principio -

polltico de la independencia entre el Estado y las Iglesias, el 

Constituyente del 17, consagro negativamente una realidad Jurt

dica al desconocerle personalidad legal a las Iglesias. 

Por virtud de las citadas Reformas constitucionales de 28 de -
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Enero de 1992, el Estado Mexicano no qufzo seguir viviendo en -

la enajenact6n Jurldlca y reconoclo personalidad legal a las 

asociaciones religiosas al reputarlas como gobernadas. 

SEPTIMA: Al considerarse como sujetos pasivos de la rel! 

cl6n Juridfco-Polltica establecida entre 6rganos de poder y de~ 

tfnatarios del Imperio Estatal, las Iglesias han sido hfst6ric~ 

mente atacadas, en sus dernchos tanto patrimoniales como perso

nales, por actos d" autoridad. Existiendo una serte de medios -

de defensa unas veces Imperfectos otras un tanto Ineficaz, pero 

que constituyen un esfuerzo por alcanzar mejores garantlas que

sirvan de Instrumentos oponibles al desvlo de los actos del po

der público. 

OCTAVA: El Amparo como una Institución jurldica protect.Q_ 

ra de los derechos fundamentales consagrados Constitucionalmen" 

te a favor de las personas, fué utfllBdo por los grupos rell-

glosos desde el siglo pasado, cuando velan disminuidos sus int.!!_ 

reses, para frenar la actividad arbitraria de los órganos esta

ta 1 es. 

NOVENA: Para saber si las asociaciones eclesUstfcas 

pueden promover actualmente el Juicio Constitucional mexicano.

es necesario conocer no sólo la técnica jurídica de nuestra ga

rantia tuteladora de los derechos de la persona sea individual

º colectiva, sino también la historia de nuestro principal ins-
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trumento jur!dico, de esa manera teniendo un conocimiento com-

pleto del Amparo llegaremos a responder si es factible la prom.Q. 

ciOn de éste por parte de las Iglesias. 

DECIMA: Partiendo de la realidad de que por lo general -

todo Juicio independientemente de la materia del mismo, desemb.Q. 

ca en un Amparo y de que vivimos en una época en donde constan

temente se ven violadas las garanttas individuales por parte de 

actos de autoridad sean o no judiciales. Las Iglesias al incor

porarse a la vida civil, necesariamente se relacionaran con 

otras personas sean privadas o pQbl leas y como consecuencia de

ello pueden resultar controversias sobre los mismos actos jurf

dicos que celebren, teniéndo que dirimirlos, dentro de un Esta

do de derecho, ante instancias Juridiccionales competentes para 

ello, pudiendo agotar todos los medios.de defensa jurtdicos in -

cluido el juicio de Amparo, para obtener una sentencia justa. -

Pero también poddn las Iglesias hacer uso del amparo, previo 

los requisitos legales, cuando se vean atacadas por diversas 

autoridades no Judiciales. 

DECIMOPRIMERA: Con la práctica constante del juicio de -

amparo promovido por las Iglesias no dudamos que pueda adquirir 

caracter!sticas especiales, que lo distingan de otros tipos pro 

cesales del amparo, dando lugar posiblemente a un amparo en ma

teria eclesiástica. 
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