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El presente ensayo tiene como !inalidad por una parte, el 

sxponar cronol6qicamente como han ido evolucionando las relacionas 

qua al qobiarno mexicano ha tenido con la iqlesia cat6lica a lo larqo 

del tiempo hasta nuestro dias, y por otro el estudiar como se les 

reconoce la personalidad juridica a las iqlesias y aqrupaciones 

reliqiosas que asi lo soliciten, llevando a cabo la realizaci6n de un 

acto administrativo ante la secretaria de Gobernaci6n para que con 

ello se les considere como asociaciones reliqiosas dentro de nuestro 

sistema jur1dico mexicano. 

Nuestro estudio se compone de cuatro capitules los cuales llevan 

por titulo: Aspectos qenerales de la iqlesia y el Estado, 

antecedentes históricos de las relaciones iqlesia-estado en México, 

las asociaciones reliqiosas en México y por Oltimo atribuciones de 

las Secretaria de Gobernación en materia de cultos reliqiosos. 

Dentro del primero de los capitulas, nos abocamos a proporcionar 

una serie de definiciones tales como las de iqlesia, culto, religión, 

clero y Estado, con la finalidad de que se comprenda claramente cual 

es la diferencia existente entre las cuatro primeras definiciones 

citadas, en razón de que existe una gran confusión e ignorancia por 



parte de la mayoria de la gente en cuanto a que confunden dichos 

conceptos. 

Desarrollamos también la estructura y el efecto social que tiene 

la iglesia cat6lica en nuestra sociedad, mismo que dividimos en 

actividades favorables y actividades no favorables que ésta realiza 

dentro de la misma; en lo referente a la estructura de ésta, tenemos 

que se subdivide en cuatro estructuras que a saber son la 

sacramental, ministerial, local y supralocal. De igual forma nos 

referimos a los elementos del Estado como lo son el territorio, la 

poblaci6n y el poder soberano. Terminamos el presente capitulo 

haciendo referencia a la finalidad y la funci6n social que el Estado 

lleva a cabo frente a la sociedad. 

En lo que respecta al segundo de los capitules, realizamos una 

remembranza hist6rica acerca de las relaciones q~e la iglesia 

cat6lica ha tenido con el Estado mexicano desde las Leyes de Indias 

hasta nuestros dias, haciendo referencia a la Nueva Espafia, las bulas 

alejandrinas dictadas por el Papa Alejandro VI, los patronatos regio 

espafiol y real de indias, bajo y alto clero mejor conocidos como 

clero s11cular y clero regular, la independencia, la Constituci6n de 

Cádiz de 1812, los sentimientos de la Naci6n expedidos por Don José 

Maria Morelos y Pavón en 1813, la constitución de Apatzingán de 1814 

y la de 1824, las Leyes Constitucionales de 1836, la Reforma y sus 

leyes, la Constitución de 1857, el porfiriato, la revoluci6n, la 

Constitución de 1917 y, por último, analizamos las reformas que ésta 



ha sufrido hasta nuestros dias, ya que hace dos aftos se le hicieron 

importantes refor.us a los artículos Jo., So., 24, 27 y 130, que son 

la base fundamental para que las iqlesias y aqrupaciones reliqiosas 

se constituyan como asociaciones raliqiosas a través da un 

procedimiento administrativo qua se tramita anta la Secretarla da 

Gobernaci6n. 

En lo qua respecta al capitulo tercero, noG abocamos al estudio 

de las asociaciones reliqiosas en donde proporcionamos la definici6n 

de éstas, as! como también precisamos cuales son sus diferencias con 

las aqrupaciones reli9iosas y con las asociaciones civiles para una 

mejor ubicaci6n y distinci6n. Nos referimos también a su forma de 

constituci6n, que en nuestra opini6n este es un punto de vital 

importancia para conocer la forma como se da nacimiento a las 

asociaciones reliqiosas, as! como también estudiamos su personalidad 

jurldica, sus atribuciones y finalizamos haciendo referencia a los 

bienes que ésta puede tener para el desempeflo de sus funciones u 

objeto. 

Por Qltimo, en el ·cuarto capitulo nos referimos a las 

atribuciones que la Secretaria de Gobernaci6n tiene como autoridad 

competente para viqilar y controlar a las asociaciones reliqiosas, de 

esta manera analizamos el control que dicha autoridad administrativa 

ejerce sobre éstas, asi como la facultad que tiene para sancionar a 

las mismas cuando cometan al9uno de los actos que la ley 

reglamentaria establece como infracciones a la misma. Además, 



explicamos el procedimiento que se utiliza para resolver los 

conflictos que se susciten entre dos o m6a asociaciones religiosas, 

culminando con el recurso de revisi6n, el cual pueden invocar las 

asociaciones religiosas para recurrir algun acto o resoluci6n que las 

autoridades dicten en su contra y que les perjudique de manera 

directa a sus intereses jur1dicos. 



CAPITULO I 

1t.BPIC'1'08 OIHJIJl1t.Ll8 DI LA IOLISIA r EL 18'1'1t.DO, 
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1.1 ETIHOLOGIA DE LA PALABRA IGLESIA, 

La palabra Iqlesia •proviene del latln ecclesia, reuni6n del 

pueblo, asamblea de los primeros cristianos para celebrar el culto, 

luqar donds éste se celebraba, tomado a su vez del qrieqo ekkles1a 

reuni6n, asamblea convocada (derivado de ekkaléo yo convoco)" (1). 

1.2 DEFINICION DE IGLESIA Y SENTIDOS DE LA PALABRA, 

En la época antiqua, diversos tipos de autores tales como los 

· qrieqos, latinos y profanos •consideraban que por Iqlesia deb1a 

entenderse todo qénero de Asambleas PClblicas, as1 como el luqar 

donde éstas se reun1an, Desde el punto de vista cristiano y seqCln el 

Nuevo Testamento, dicha palabra y el concepto que expresa siqnif ican 

tanto el sitio destinado a la oraci6n divina como el conjunto o 

comunidad de personas que profesan la misma fe reliqiosa en Cristo, 

el Hombre-Dios, que practican sus ensenanzas y participan del mismo 

culto" (2). 

Iqlesia es una palabra que tiene dos siqnificados distintos, ya 

que por ésta podemos entender por un lado el sitio o luqar que se ha 

destinado para la oraci6n divina y, por otro, el conjunto de 

personas que son creyentes de la misma reliqi6n y depositan su fe en 

cristo. 

(1) COIUJUNAS, Joan. Brey9 Dlcclontr!o Et!rnl6ofco de lp lmaua Cauellana, 1egi.rda edición, edltorl1l Gredal, 
11.cirld, 1967, p. ]31. 

(2) BURGOA o., tgnaclo. perrchg Constitucional Muicano, octav1 edición, editorial Porrúa S,A,, l161dco, 1991, p. 
949. 



Lo anteriormente anotado se demuestra por las siquientea 

definiciones: 

Iqlesia.- •conqreqaci6n de fieles reunidos por la 

profesi6n de una misma fe y bajo el réqimen espiritual de sus 

pastores leq1timos a cuya cabeza está el Papa. Templo o edificio en 

que se re6nen los fieles para orar, o1r la palabra divina, recibir 

loa aacramentoa y ofrendar culto a Dios• (J). 

Iqlesia. - "Templo deo tinado para la celebraci6n 

del culto reliqioso. (Sin6nimo BasUica, capilla, catedral, 

mezquita, oratorio, parroquia, santuario, sinaqoqa). Conjunto de los 

ministros y fieles de un territorio" (4). 

A su vez la palabra Iqlesia tiene una serie de sentidos 

diversos como lo son: 

11 1.- Cada uno de los edificios destinados al culto de las 

comunidades reliqiosas cristianas. 

2.- conjunto de todos los fieles cristianos. 

J.- Conjunto de todos los fieles, esto es, clero y pueblo, de 

las diferentes comunidades cristianas, como la cat6lica, la 

ortodoxa, la anglicana, etc ••• 

4.- Conjunto de los fieles y clero de un pa1s. 

5.- Gobierno eclesiástico, conjunto de instituciones religiosas 

cristianas. 

C]J fHNANDEl dt L•oo, Gonulo. Diccionario Jurfd!co T.111, tercera tdlclón, ediciones ContablltdlKI Moderna, 
Buenos Aln•, 19n, p. teo. 

(4) PEM9o UAOOSSE JlUSTBAOO, tditorlal Larouue, Hb.lco, 1981, p. 559. 



6.- Iglesia Cat6lica es la formada por loa fieles cristianos 

qua reconocen al Papa como vicario de Cristo en la tierra• (5) , 

1.3 ESTRUCTURA DE LA IGLESIA. 

La Iglesia Cat6lica se encuentra constituida por una serie de 

estructuras, tales como la sacramental compuesta por los sacramentos 

como el de iniciaci6n, bautismo y eucarist1a; la ministerial se 

compone por los ministros que tienen la funci6n de servidores del 

pueblo, de creyentes que depositan su fe en cristo; la local 

compuesta por los ministerios que se dividen en parroquias y la 

supralocal que se compone de provincias eclesiásticas regidas por un 

arzobispo. A continuaci6n se pasa al análisis de cada una de ellas 

(6). 

1.3.l LA ESTRUCTURA SACRAMENTAL: Se compone de los sacramentos 

tales como el de iniciaci6n, bautismo y eucarist1a. Dichos 

sacramentos admiten a los cristianos a la comunidad en la cual se 

llevará a cabo una vida de carácter sacramental, ya que tendrá como 

fin primordial la fomentaci6n de una verdadera uni6n con Dios y que 

se complementará con la práctica de la confesión, el matrimonio y 

todos los demás sacramentos. 

l. 3 .2 LA ESTRUCTURA MINISTERIAL: Se compone de diáconos, 

presb1teros y obispos, quienes son conocidos como ministros o servi-
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doraa del pueblo de Dios, deaempeftando funciones como vigilantes de 

le vide litOrgica y disciplinando e las comunidades de creyentes 

cet6licoa. 

1.3.3 LA ESTRUCTURA LOCAL: Se compone de los ministerios o 

servicios que se organizan por di6cesia en todos loa paises, y a su 
' 

vez 6ataa se dividen en parroquias que son regidas por los p!rrocos 

y las parroquias en capellan1as. Dentro de esta estructura los 

obispos forman el Colegio Episcopal bajo la autoridad del obispo de 

Roma. 

1.3.4 LA ESTRUCTURA SUPRALOCAL: Se compone de las Provincias 

Eclesi6sticas de varhs di6cesis que se rigen por un arzobispo. 

Dichas Provincias Eclesi6sticas no tienen un origen de orden 

sacramental, sino que ruaron creadas para el mejor desempefto de las 

autoridades de la Iglesia. En nuestro pa1s se da la conferencia 

Episcopal, qua es la rauni6n de los obispos del pa1s. 

1,4 EFECTO SOCIAL DE LA IGLESIA. 

La Iglesia a lo largo de los anos, ha llevado a cabo una serie 

da actividades que han sido consideradas como favorables por parte 

da aquellas personas que se autodefinen neutras en sus opiniones con 

respecto a la Iglesia; aunque desafortunadamente de manera contraria 

sostienen que la Iglesia ha llevado a cabo acciones que se 

consideran como no favorables para el buen desarrollo del pa1s en 

determinados casos. 



ACTIVIDADES FAVORABLES. 

"A) Mediante ideas de castigo y de premio de 1ndole 

sobrenatural, la Iglesia ayuda para la realizaci6n de aquel m1nimo 

de comportamiento ético sin el cual ninguna sociedad puede existir. 

B) La iglesia ayuda para la educaci6n popular, aunque pueda 

frenar el libre desarrollo intelectual sn estratos m4s altos. 

C) La Iglesia se dedica a ayudar caritativamente a los 

marginados, al estilo Robin Hood, tomando de los ricos para dar a 

los pobres. 

D) La Iglesia alivia en la gran masa de la gente, de mentalidad 

sencilla (ricos y pobres), la angustia existencial, quitando a los 

creyentes parte de sus remordimientos mediante la confesi6n y 

sistemas de penitencia, y concili4ndolos con la idea de la muerte. 

Por esta Qltima !unci6n social, para el pueblo la Iglesia es una 

f4brica de felicidad, o cuando menos de una relativa tranquilidad 

individual" (7). 

ACTIVIDADES NO FAVORABLES. 

"A) se conocen casos indignantes de la explotaci6n econ6mica de 

la gran masa ignorante, por varios elementos del clero. 

B) La Iglesia ha frenado el libre desarrollo de la cultura, 

aunque debemos reconocer que en la actualidad el impacto práctico de 

la censura eclesiástica de los libros, pel!culas, manifestaciones de 

las artes plásticas, etc., ya es casi nula. 

(7) RAHOS G6mo1.·Pfrez, Lula a. ~. pp. 11•14. 
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C) La Iglesia interfiere con c11111paftas sociales necesarias, como 

laa que autoridades estatal•• o la iniciativa privada organizan a 

favor del control de la natalidad. Se observa a veces injerencia 

ecla•i6stica en asuntos pol1ticos, como cuando se presentan 

controver•ias sobre el divorcio, el aborto, etc ••• • (B). 

1.5 DEFINICIONES Y DIFERENCIAS DE CULTO, RELIGION Y CLERO. 

DEFINICIONES. 

Culto.- "Del latin cultus • Acci6n de cultivar. Homenaje qua se 

tributa a Dios, a la Virgen o a los santos" (9). 

Raligi6n.- "Del latin religio, -onis atenci6n escrupulosa, 

delicadeza. creencia individual o social en realidades sagradas o 

divinas a las qua ae les rinde culto" (10). 

Claro.- "Del lat1n clerus • conjunto de los sacerdotes. Procede del 

griego Kleros • lo que toca a uno en suerte, influido por el hebreo 

nahalah, por ser en cierto modo el clero posesi6n de Jehovll" (11). 

clero.- "(Del lat1n clerus). conjunto de los clérigos, as1 de 

órdenes mayores como menores, incluso los de primera tonsura. Clase 

sacerdotal en la Iglesia Cat6lica. Clero regular es el que se liga . 

i:hi:t::i;:;Tp;jftf¿, Fdef'deºrlf'J; 14t¡1,,tj~l9lc0ov.1\l.~tm YJ.1k,0Ccldeote. ~. Facultad de Derecho, U.N.A.M, 1 J.! 

(9) Olccfonarlg Anty! de la lfniM. 22tJlL., p. 29B. 

(10) JJú!ís!l, p. 829. 

(11) .llilm. pp. 219·2'0. 



con los tres votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad, 

Clero secular es el que no hace dichos votos• (12). 

Una vez que han sido anotados los conceptos de culto, religi6n 

y clero pasaré a realizar una conclusi6n de dichas detiniciones y de 

esta manera senalaré las diferencias de éstos. 

Podemos concluir que: 

culto.- Es un homenaje que se rinde con respeto y admiraci6n a Dios, 

a la Virgen y a los santos con el prop6sito do venerarlos por ser 

considerados como una divinidad a la que se le rinde tributo. 

Religi6n.- Es aquella creencia que se tiene sobre una verdad que se 

considera divina o sagrada y a la que se le rinde culto. Dicha 

creencia puede ser tanto de una sola persona como de un grupo de 

personas qua comparten los mismos ideales con respecto a sus 

creencias. 

Clero.- Es el conjunto o grupo de sacerdotes o clérigos 

pertenecientes a la Iglesia Cat6lica tanto del alto como del bajo 

clero. 

La diferencia de las definiciones anotadas anteriormente es 

clara ya que la religi6n es aquella creencia individual o de grupo 

que se tiene sobre una divinidad, el culto es aquel homenaje que se 

lo rinde a dicha divinidad con respeto y admiraci6n y por Qltimo el 

clero es aquel que se compone por los sacerdotes o clérigos de la 

Iglesia cat6lica tanto del alto como del bajo clero. 

Ul!,º¿~c!ff.R!O DE LA LENGUA UPAQo\.A. Real Acadeflla Elpt/lola, vl¡bf111 tdlclón, editorial EIPIH•Cal~, EspW!, 
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1,6 DEFIHICIOH Y DIFERENCIA DE LOS DERECHOS CANOHICO Y ECLESIASTICO, 

En principio, se Hllalan las definiciones tanto de Derecho 

Can6nico como de Derecho Eclesiástico para, posteriormente, de 

manara breve deducir cual o cuales son las diterencias entre estos 

dos tipos de derechos que, aunque aparentemente podrian contundirse 

a inclusive podria pensarse que tienen un mismo siqnificado, asto no 

es asi. 

Podamos detinir al Derecho can6nico como el conjunto de nórmas 

jurídicas que riqen a la Iqlesia cat6lica y que se dictan para el 

buen r~qimen da la Iqleoia. 

El canonista Ferrares sellala que el derecho can6nico es el 

"conjunto de leyes dadas por Dios, o por la potestad eclesiástica, 

por las cuales se ordena la constituci6n, réqimen y disciplina de la 

Iqlesia Cat6lica" (13), 

Por su parte Henri Capitant, sellala que son las "normas de 

derecho que rigen a la Iqlesia Cat6lica. Ha sido codificada en 

varias oportunidades y !iltimamente por el corpus Juris Can6nici 

promulqado en 1917 11 (14), 

Para Carlos Mascarel'las "en un sentido amplio e impropio se 

entiende por derecho can6nico, el derecho eclesiástico, pero en 

sentido propio, derecho canónico es solo el derecho de la Iqlesia 

(1l) GAUONE, Jod Alberto. Dlccfonarlo Jurfdlco r.1, editorial Abetcdo·Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 661., 

(14) CAPITANT, Henrl. yocabut1rfo Jyrfdfco, nov1n1 relq:iresl6n, edftorbl Oepal111a, Bueno• Aire&, 1966, p. 205. 
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cat6lica, en cuanto sus autoridades regulan con 61 los derechos 

subjetivos de sus rieles hacia la salvaci6n da las almas por la 

santiricaci6n de las conductas" (lSJ. 

El derecho can6nico se puede explicar an dos sentidos diversos 

como lo son el objetivo y el subjetivo como lo hace notar Eduard 

Eichmann que sostiene que •en sentido objetivo, es derecho can6nico 

el sistema de normas jurldicas que regulan las relaciones internas y 

externas de la Iglesia, y que aseguran las condiciones de la 

comunidad de vida cristiana para cumplir los fines de la 

instituci6n. Al derecho can6nico pertenecen solamente aquellas 

normas que tienen su base en la legislaci6n de la Iglesia, del Papa, 

de los Concilioa generales o particulares (plenarios, provinciales, 

sinodos) , de los obispoa, o en los estatutos de las corporaciones 

aut6nomas (cap!tulos, 6rdenes). Decide el origen de la norma, no el 

contenido. Las leyes promulgadas por los estados acerca de las 

materias eclesiásticas sobre las relaciones entre aquellos y la 

Iglesia son derecho estatal o (designando el origen y contenido) 

derecho eclesiástico estatal, pero no constituyen parte alguna del 

derecho can6nico. La legislaci6n eclesiástica, es la fuente Gnica y 

exclusiva del derecho can6nico. En sentido subjetivo se entiende por 

derecho can6nico, las facultades atribuidas por el derecho objetivo 

a los miembros de la Iglesia (clérigos y legos). (16). 

Por el contrario el derecho eclesiástico lo podemos definir de 

manera. breve como el derecho que rige las relaciones entre la 

Iglesia y el Estado. 

(15) MASCARERAS, C1rlo1 E. NytvP rocfc!opcdl! Jur1dica 1 1, tdltorlal franclaco Selx, Barcelona, 1950, P• 131, 

(16) EJCIOIANN, EOO.rd. Mmat de Perrcho Ec!ul!htlco, tercera ~fcldn, Llbrerfa Boach, B1rcelon1, 1931, Rl• 8·9. 
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Sehlinq nos dice que el derecho ecleaiAstico "regula 

primeramente la orqanizaci6n de las distintas comunidades 

aclesiAsticas y luego la actividad ejercida por asa organizaci6n, y 

la vida en el seno da la misma, en cuanto ambas manifestaciones son 

da naturaleza jurldica• (17), 

Para Hanri Capitant es el •conjunto de normas de derecho 

p1lblico de un pala, concernientes a las relaciones entre el Estado y 

la Iglesia" (18). 

A su vez para Mascareftas es el "conjunto de normas dictadas por 

un Estado para regular determinados aspectos da la colectividad 

eclesiAstica y que pueda a su vez, tratándose de la Iglesia Cat6lica 

subdividirse en clases como las de derecho patronal, vicarial y 

constitucional" (19). 

Por 1lltimo en una enciclopedia de la religión Católica se 

sostiene que el derecho eclesiástico es el "emanado del Estado y la 

disciplina que tiene por objeto las leyes de éste, que regulan la 

vida juridica de las confesiones religiosas"(20). 

Es miis que notable la diferencia existente entre el derecho 

canónico y el derecho eclesiástico ya que el primero se compone por 

un conjunto de normas jur1dicas que son dictadas para regular y 

regir a las autoridades, miembros y fieles de la Iglesia católica --

(17) SEllLING, E. Oerecho Cftn6nfco, HQll'd• edición, tdltorltl labor, Barcelona, 1933, p. 14. 

(18) WITIJIT, Henrl. ~. p. 205. 

(19) MASCARERAS, C1rlot E. 2P.tJ.!L, p. 4lo0, 

(20) flfCICLQPEDIA QE LA llUIGJO!f CATOL!CA T 111, ediciones 01h1nu V Jover, Barcelona, 1952, p. 35. 
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como lo son los ditlconos, presb1teroa, obispos, ptlrrocos, 

arzobispos, etc. en sus relaciones internas como externas. Mientras 

que el derecho eclesitlstico es ol conjunto de normas dictadas por el 

Estado con el firme prop6sito de reqular jur1dicamente las 

relaciones que tiene con la Iqlesia cat6lica. 

Se puede decir que el derecho can6nico son las normas que 

requlan a las autoridades y miembros eclesiásticos, as1 como a los 

fieles o creyentes y el derecho eclesiástico son las normas dictadas 

para regular las relaciones entre la Iqlesia y el Estado, 

1.7 DEFINICION DE ESTADO Y SU ETIMOLOGIA. 

Etimoloq1a de la palabra Estado.- "Proviene del lat1n status, -

us (del verbo ato, atare "estar de pie" o "mantenerse"), propiamente 

"acci6n o modo de tenerse" de donde "modo de ser" o "situaci6n, 

condici6n, posici6n"." (21) . 

Existe una gran diversidad de definiciones que se han dado a lo 

larqo del tiempo acerca de lo que es el Estado, y por ello considero 

pertinente transcribir seis definiciones de Estado, que han sido 

dadas por los estudiosos del Derecho tales como Jellinek, Kelsen, 

coutere, Porraa, Rafael de Pina y Serra Rojas. 

Para Jellinek, el Estado es la "Corporaci6n formada por un pue-

(21) COUTURE, Eduardo J, yocabularlo Jurfdlco, editorial Drpatma, Suenos Aires , 1976, p. 265, 



13 

blo dotada da un poder de mando oriqinario y asentada en un 

determinado territorio• (22). 

Por su parte, Kelsen nos dice qua •es el orden de la conducta 

humana que llamamos orden jur!dico, el orden hacia el cual se 

orientan ciertas acciones del hombre, o la idea a la cual los 

individuos ciften su comportamiento• (23). 

coutura lo considera como el "cuerpo pol!tico de la naci6n; 

persona jur!dica de derecho pGblico, constituida por la comunidad de 

los habitantes da un territorio determinado, orqanizada con arreqlo 

a su Constituci6n para el cumplimiento de sus tinas espec!ticos• 

(24). 

Francisco PorrGa seftala que al Estado "es una sociedad humana, 

asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, 

auj eta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden 

jur!dico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien 

pGblico temporal de sus componentes" (25). 

Para Rafael de Pina es una "sociedad jur!dicamente orqanizada 

para hacer posible, en convivencia pacifica, la realizaci6n de la 

totalidad de los fines humanos" (26). 

(Z2) PORRUA Plrez, francisco. Ieorr1 dd Estado, dklme edición, rdltorlal Porrlla S.A., Mfxfco, 1977, p. 169, 

(23) CARDIEL Rey••, Rlüt. cyr10 de Clrncla Polftlu, editorial Pomla S.A., Mblco, 1978, p. 104, 

(24) CWJURE, EW.rdo J, ~. p. 264, 

(25) PORRUA P'rez, franchco. 01h....UL., p. 190. 

(26) OE PINA, Rahel y Oa Pina Vara, Rafael. Olcclonarlo de perecho, q.ilnceeva edición, editorial Parella S.A., 
Mblco, 1988, p. Z60. 
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Por llltimo Serra Rojas nos dice que Estado •ea un orden de 

convivencia de la sociedad pol1ticamente organizada, en un ente 

pllblico superior, soberano y coactivo. Se integra u organiza con una 

poblaci6n -elemento humano, o grupo social sedentario, permanente y 

unificado-, asentada sobre un territorio o porci6n determinada del 

planeta, provista de un poder pllblico que se caracteriza por ser 

soberano y se justifica por los fines sociales que tiene a su cargo• 

(27). 

De las definiciones anotadas anteriormente destacan los tres 

elementos esenciales del Estado como lo son el territorio, la 

poblaci6n y el poder soberano. Bas&ndome en dichas definiciones 

elaboré una definici6n de lo que se puede entender por Estado, sin 

dejar de hacer menci6n a los ya multicitados elementos esenciales 

del mismo. 

El Estado se compone primeramente por una sociedad humana que 

se organiza de manera juridica, a la cual se le conoce como la 

poblaci6n del Estado, misma que se encuentra sujeta a un poder 

pllblico y soberano que se organiza de acuerdo a sus leyes 

fundamentales o a su constituci6n. 

Además dicha poblaci6n del Estado se encuentra asentada en un 

territorio determinado que de alguna manera ser& su patria. Cabe 

menciopar que sin este elemento tan esencial como lo es el 

territorio no podria existir el Estado. 

(21) SERRA RoJas, Andrl!a. ctrncl• Po!ftlca, novena edición, edltorf•I Porrüa S.A., Hb.lco, 1988, pp. 28l•28'. 
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1,7,l ELEMENTOS DEL ESTADO, 

El Estado se compone de una serie de elementos que se dividen 

en anteriores a su creación y posteriores a su formación. Dentro de 

los elementos anteriores a su creación se encuentran el territorio, 

la población y el poder soberano; en tnnto que los elementos 

posteriores a su formación se encuentran en el poder público y en el 

1:¡obierno. 

Cabe mencionar que las doctrinas tradicionalistas que se han 

dado sobre el Estado solo reconocen la existencia de los elementos 

anteriores a la creación del mismo, como lo son el territorio, la 

población y el poder soberano. Es por ello que solo desarrollaré los 

elementos que reconocen las doctrinas tradicionalistas. 

1.7,1.1 TERRITORIO DEL ESTADO: 

Es un elemento esencial del Estado, ya que por medio de éste se 

fija o determina el limite dentro del cual los órganos del Estado 

ejercerán su competencia y, por lo tanto, el Estado tiene el derecho 

exclusivo sobre éste. 

En sentido jur1dico, se ha sostenido que la tierra sobre la que 

se levanta la comunidad del Estado es el espacio sobre el cual el 

poder del mismo se desenvuelve libremente en sus actividades 

especificas, o dicho de mejor forma, las de poder público. A su vez 

el Estado, dentro de este mismo espacio, lleva a cabo sus actos de 
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autoridad sobre todos los habitantes que viven dentro de dicho 

territorio, tanto nacionales como extranjeros. 

Se ha sostenido que el territorio del Estado, es una porci6n 

limitada de la superficie terrestre dentro de la cual se desenvuelve 

el poder de dominio del Estado. La teor1a moderna del Estado no 

concibe a éste sin territorio, puesto que, si falta la porci6n 

limitada de superficie terrestre no se puede hablar de la existencia 

de un Estado, sino de una manifestaci6n social de diferente 

naturaleza (28). 

El territorio tiene una doble importancia en sentido jur1dico 

como requisito esencial. Lo anterior lo podemos explicar en dos 

sentidos como lo son el positivo y el negativo. Dentro del primero, 

el Estado ejerce un dominio sobre todos aquellos hombres que se 

encuentran dentro de su territorio e incluso también sobre los 

extranjeros; dentro del segundo, prohibe a todas las naciones o 

potencias extranjeras que intervengan sobre los habitantes de un 

territorio que no sea el suyo a menos que as1 lo hayan acordado por 

medio de un tratado politice (29) • 

1.7.1.2 POBLACION DEL ESTADO. 

Es el conjunto de los seres humanos que lo forman y que se 

integra por una o varias comunidades nacionales que tienen una serie 

(28) flSCHBAEH. horfa General del Eltado, tercera edlcl6n, editorial Labor, Barcelona, 1934, p. 108. 

(Z9) J.JW!m, p. 109. 



17 

de identidades fundamentales como lo son la raza, la reliqi6n, la 

lenqua y las tradiciones; y que establecen su asiento permanente 

dentro de un territorio determinado. 

El pueblo entendido como una poblaci6n es un concepto 

cuantitativo, ya que se intenta saber cuantos eon los miembros que 

lo componen, aunque no basta que un conjunto de seres humanos formen 

una muchedumbre con la intenci6n de formar un pueblo y constituirse 

como poblaci6n, sino que es necesario que se cuente con un orden y 

una uni6n tanto ftsica como moral. 

Poblaci6n es un término cuantitativo, que sirve como auxiliar 

para hacer una referencia del total de seres humanos que habitan o 

viven dentro de un Estado determinado. 

El Dr. Serra Rojas dice que "el concepto de poblaci6n del 

Estado hace referencia a un concepto cuantitativo, o sea, el n6mero 

de hombres y mujeres nacionales y extranjeros, que habitan en su 

territorio, cualquiera que sea su n6mero y condici6n, y son 

reqistrados por los censos generales de poblaci6n" (30). 

Hay quienes consideran que la poblaci6n del Estado es un 

conjunto de personas que se agrupan de acuerdo a la orqanizaci6n 

jur1dica del Estado. (31). 

(30) SERRA Rojas, Arv:lrh. Jeorfo dd Eltedo, onceava edición, editorial PorrUa S.A., Hblco, 1990, p. 241, 

(]\) FISCHDAEll, º2s...t.!L, p.111. 
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Se puede resumir lo anteriormente anotado de la siguiente 

forma: el pueblo o poblaci6n del Estado es un elemento esencial de 

la conceptualizaci6n del Estado y por lo tanto no es un objeto del 

poder del mismo. 

1.7.1.J PODER SOBERANO: 

Se dice que el poder es soberano, puesto que de ninguna forma 

se encuentra sometido a otro de manera interna o externa. Dicho 

poder soberano no acepta la existencia de un poder que se coloque 

por encima de él, sino que el mismo reconocerá a las entidades 

aut6nomas a las que éste les otorgue y dote soberan1a. 

con respecto al poder del Estado se ha considerado que es un 

monopolio de la fuerza y legitimidad con que cuenta éste ya que "el 

Estado como estructura organizada de poder y acci6n, tiene como 

funci6n garantizar una convivencia organizada en forma segura sin 

contradicciones y, en especial, la paz y la seguridad jur1dica" 

(32). 

Por otra parte, hay quienes sostienen que el concepto de poder 

del Estado contiene una relaci6n con la palabra fuerza pero no 

f1sica sino en el sentido de ordenar y administrar. 

El Dr. Burgoa da su propia definici6n sobre el poder soberano,-

(32) ZIPPELIUS, Relrllold. Teor(a Ggrier1t\ de\ Estado, 1eg\rda iedlclón, editorial Porrúa S.A., Hhfco, 1989, p. 52. 
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atiraando que "el propio poder es soberano, en cuanto que no esta 

sometido interior o exteriormente a ningun otro, puesto que lo 

soberano deaigna un poder que no admite ninguno por encima de 61, 

una potencia que, en la estera donde sst4 llamada a ejercerse no 

sustituye a ninguna otra• (33). 

Por 6ltimo Berra Rojas aporta una definici6n acerca del poder 

del Estado, afirmando que "en cualquier sistema politico que domine 

la vida del Estado, aparees como su mejor forma ds sxpresi6n la 

autoridad, poder politico o poder del Estado, ~ue tiene. por 

finalidad organizar la vida politica. La teoria moderna seftala que 

sl poder debe ser soberano, en consecuencia, s6lo el poder del 

Estado ss soberano, sin que ss toleren otras entidades soberanas que 

aquellas que el propio Estado provee de soberania" (34). 

1.7.2 FINALIDAD DEL ESTADO. 

Se considera que el fin propio del Estado es la funci6n social 

que a éste le corresponde realizar y, que por lo tanto, es distinta 

a la que realizan todas aquellas instituciones de carActer social. 

Dicha funci6n social es diferente de todos aquellos fines de 

carActer subjetivo que los gobernados de un Estado se puedan 

proponer, tal es el caso de su bienestar particular. 

(]]) IUllGOA o., lgMclo. lLfl.lW, editorial Porrúa S.A., México, 1970, pp. 131·132. 

(34) SERRA RoJH, Andrh. Cltneft Polftln, ~. p. 378. 
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Hans Kelsen elabor6 su teoria sobre los fines del Estado, en la 

cual nos dice que "la doctrina del fin del Estado es una cuasti6n 

politica que cae fuera de los márqanes de la teoria qeneral del 

mismo. El Estado se reduce a una forma juridica al servicio de 

cualquier fin social posible. El propio autor afirma: a) A la 

escancia del Estado no pertenece absolutamente ninqun fin 

especifico; b) El Estado no es más que un medio para la realizaci6n 

de todos los posibles fines sociales, o con otras palabras: que el 

derecho no es m4s que la forma de todos los posibles 

contenidos"(JS), 

Asimismo, existe una clasif icaci6n de los fines del Estado que 

puede ser explicada desde dos puntos de vista, como lo son el 

objetivo y el subjetivo. Dicha clasificaci6n es propuesta por 

Jellinek que nos dice que desde el 11punto de vista objetivo se trata 

de determinar cual es el fin del Estado dentro de la economia de la 

historia con respecto al destino que tiene el Estado dentro de la 

acci6n de la humanidad. También determina el fin que tiene o ha 

tenido en la historia un Estado determinado. El punto de vista 

subjetivo se prequnta sobre el fin que tiene el Estado, en un 

momento dado para aquellos que forman parte de él, y por 

consiquiente, para los individuos y para el conjunto de la 

comunidad" (36). 

Las clasificaciones de las teorlas de los fines del Estado son 

(35) SERRA RoJ11, Ardrf1, Itorfa del Ettad?, ~' p. 3'2. 

ll6) .t.ltlJ!!m, p. 3'7. 
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las siquientes: las que niegan que el Estado tenga fines 

determinados y las que afirman que el Estado tiene fines que 

realizar; las de finalidad absoluta y las de finalidad relativa; y 

las de fines exclusivos y fines concurrentes. 

Al respecto el Dr. Serra Rojas desarrolla la clasificaci6n de 

las teor1as de los fines del Estado de la siguiente manera: "En una 

primera clasificaci6n so estudia dos criterios opuestos: l. Las 

teor1as que niegan toda finalidad al Estado, es decir, que el Estado 

no tiene un fin determinado, sino que el fin existe en si mismo; y 

2. Las teor1as que afirman que el Estado tiene fines diversos que 

realizar. Los fines del Estado surgen de la naturaleza de lae cosas, 

es decir, del orden natural. Una tercera clasificaci6n considera las 

teor1as absolutas y las teor1as relativas, la teor1a de la finalidad 

absoluta supone la perfección del Estado al considerarse una 

finalidad que es común a todos los Estados. En este grupo de teor1as 

absolutas nos encontramos también con las teorias morales, que se 

empefian en asignar al Estado el bien moral. Un grupo importante de 

doctrinas absolutas se orientan a una finalidad especial y 

establecen limites con respecto al individuo, tres conceptos son 

bAsicos en este grupo: la seguridad, la libertad y el derecho. Las 

teorias de la finalidad relativa estudian los fines que son 

impuestos a la actividad del Estado por su propia naturaleza, y 

estudian las concepciones finalistas que se determinan en las 

constituciones, observando las funciones actuales que realiza el 

Estado. En una cuarta clasificación se consideran los fines 

exclusivos y los fines concurrentes del Estado. Los fines exclusivos 

del Estado son aquellos que la constitución o la legislación en 
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general sef\alan como fines que solo el Estado debe atender con 

exclusión de cualquier particular. Tal es el caso de la Defensa 

llacional, el Banco <inico de emisión, correos y telégrafos, y otras 

actividades que la ley seflala como propias y exclusivas del Estado. 

Las finalidades que pueden atenderse en forma concurrente entre el 

Estado y los particulares son aquellas actividades que el Estado no 

pueda asumir totalmente por tener limitaciones de diversa 

naturaleza. Tal es el caso de la educación en la que concurren los 

particulares atendiendo escuelas, institutos y demtls 

establecimientos docentes " (37). 

1.7.3 FUNCIOll SOCIAL DEL ESTADO. 

Regularmente las funciones sociales llegan a nacer y a 

mantenerse por medio de actos surgidos por la voluntad de una o 

varias personas, de la misma forma la funci6n del Estado se plantea 

y surge por medio de la voluntad humana y no por medio de 

situaciones de carácter natural y cultural. 

Con respecto a la funci6n social del Estado "ésta consiste en 

la actividad que el Estado desarrolla, en su campo especifico, para 

cumplir precisamente las exigencias de su fin" (38). 

Dicho de otra manera la funci6n social es aquella que el Estado 

(37) SERRA R0Ja1, Ardrb. T!!!orl1 del Ettpdo, ~. p. 348, 

(38) GONZALEZ Url~, H"ctor. Teorfp Polftlcn, se11.ta edición, editorial Porrüa S.A., Hbfco, 1987, p. 280, 
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desarrolla dentro de su campo especltico con el rirme prop6sito de 

que se lleven a cabo y se cumplan las exigencias que se le han 

impuesto por su propio rin. 

Hermann Heller dice que la funci6n aocial del Estado •consiste, 

pues, en la organizaci6n y activaci6n aut6nomas de la cooperaci6n 

social-territorial, fundada en la necesidad hist6rica de un status 

vivendi común, que armonice todas las oposici6nes de interesesdentro 

de una zona geogr6fica, la cual, en tanto no exista un Estado 

mundial, aparece delimitada por otros grupos territoriales de 

dominaci6n de naturaleza semejante. La determinaci6n de la funci6n 

de sentido inmanente del Estado es de importancia decisiva para la 

comprensi6n del mismo en todos sus detalles" (39). 

(]9) HELLEll, Henum, r~orh dtl E!tfdo, 1e11t1 edlcldn, editorial fondo dt Cultura Econállc1, Mhfco, 1968, p. m. 
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2.1 INDIAS. 

En los pueblos ind1genas la clase sacerdotal gozaba de gran 

poder en lo que respecta a los asuntos tanto civiles como 

espirituales, es por ello, que se puede afirmar que dicha clase 

sacerdotal gozaba de un monopolio en cuanto al poder se refiere. 

Por lo anteriormente expuesto se comprende que los sacerdotes 

ind1genas hayan llevado a cabo una serie de actividades, tales .como 

las de m6dicos, consejeros y maestros entre otras. A su vez, 

exist1an manuscritos a los cuales se les di6 el nombre de C6dices, 

ya que contentan las ideas principales de la religi6n, y la forma en 

que se deber1a llevar a cabo, Podemos afirmar que los pueblos 

indtgenas se encontraban sumamente influldos por la Iglesia, en lo 

que respecta a su gobierno, ya que el jefe o gobernante ind1gena era 

al mismo tiempo el jefe de la religi6n (40). 

En dichos pueblos ind1genas todos sus habitantes estaban 

obligados a ejecutar cierto tipo de actos del culto religioso, 

porque para esto no existia distinci6n de clases, pues desde los m6s 

altos mandatarios hasta los habitantes mAs humildes, tentan una 

determinada funci6n religiosa que cumplir. En la época ind1gena se 

lleg6 a creer que los magos, adivinos y hechiceros, eran dioses que 

contaban con una gran capacidad para curar enfermedades y atender 

todos aquellos males y preocupaciones que tuviera la comunidad, por 

ello, se les adoraba, veneraba y rend1a culto. 

¡40) MORUO Ofei, oanfet. Otrtcho tonstltuclona! M1!1dc11no, Hlltll ttilcl6o, editorial Paic, HC1dco, 1987, PP• 244~ 
45, 
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Para las indiganas siempre fue importante e indispensable el 

rendir culta a venaraci6n a sus dieses, parque ai lo hacian era casi 

seguro que las dieses al air sus peticiones, les hicieran realidad a 

les cumplieran las favores que a éstas les hablan solicitada. Da 

manera contraria si na veneraban a rendian culto a sus dieses se 

hacian acreedoras a castigos y a males en respuesta del enoja de las 

primeras. 

2,2 LA NUEVA ESPJ\llA, 

cortés lleg6 a la ciudad da Tenochtitlán, la capital del 

Imperio Azteca, el dia 07 de noviembre de 1519 y la conquista se 

lagr6 hasta el 13 de agosto de 1521. cortés era cat6lico y una vez 

que fue tomada la ciudad azteca, pidi6 a los monarcas espaftoles que 

enviaran a reliqiasas en carácter de misioneros, para que llevaran a 

cabo la conversi6n al cristianismo de los indios conquistados. Lo 

anteriormente anotado, es uno de los objetivos principales de los 

conquistadores quienes llevaron a cabo la conquista bajo el simbolo 

de la espada y el crucifijo. 

Con respecto a lo anterior Capdequi nos dice que "la conversión 

de los indios a la fe de Cristo y la defensa de la reliqi6n cat6lica 

en estos territorios, fué una de las preocupaciones primordiales en 

la politica colonizadora de los monarcas espaftoles" (41). 

~l!lc~:s1 ~gr,17,'fJ~º H. El EstadQ Espn~t en tns !ndla1, cuarta edición, editorial Fondo de Cultura Ec:onól!llca, 
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No 'Is posible hablar de una relaci6n entre la Iglesia y el 

Estado durante la época de la Nueva Espafla, ya que la primera era 

una dependencia del segundo, o dicho de otra forma la Iglesia 

cat6lica era parte del Estado Espaftol en las Indias. Como veremos 

m6s adelante el origen de esta subordinaci6n eclesiástica al 

gobierno colonial se encuentra en el Regio Patronato Indiano. 

La Corona Espaflola fue el pilar más importante del catolicismo, 

ya que fue quien se hizo cargo de los enormes gastos que se 

generaban por causa de la evangelizaci6n de los indios, y por ello, 

el papado reconoci6 las actitudes de los monarcas espafloles y a su 

favor fueron dictadas una serie de bulas que serán anotadas y 

explicadas posteriormente. 

2.2.1 PATRONATO REGIO ESPAflOL. 

Este patronato tiene sus ra!ces en la época de la Espafla pre

islámica, durante esta fase de la historia los nombramientos de los 

obispos correspond!an al clero y ten!an como fiel testigo de dichos 

nombramientos al pueblo cristiano. El pueblo frecuentemente 

realizaba perturbaciones de la paz que se relacionaban con los 

nombramientos antes mencionados y, por tal motivo, los gobiernos 

estatales protegieron las ceremonias de nombramientos, y as! de esta 

manera elimin6 la influencia del pueblo en lo que respecta a los 

nombramientos. 
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Loa rayes q6ticos y cat6licos llevaron a cabo la creaci6n de un 

Patronato General convocando a concilios nacionales para nombrar al 

alto clero y delimitar los limites de las di6cesis. Con esta base 

los nuevos qobernantes cristianos continuaron con las prácticas de 

intervenci6n estatal en la vida eclesi6stica, siendo hasta el siqlo 

XI que el vaticano comenz6 a oponerse a este Patronato, al qrado que 

inicio una lucha para conseguir la reducci6n de este Patronato 

General. 

Como resultado de la lucha entre el papado y los qobernantes 
f . 

espalloles, el Papa comen.z6 a decidh- libremente los nombramientos en 

cuanto a los beneficios mayores en Espalla, y los obispos hicieron 

los nombramientos a los beneficios menores. 

Posteriormente, el Patronato concedido a los reyes cat6licos 

por parte del Papa, les otorq6 el derecho de cobrar los diezmos de 

los territorios que fueron conquistados en el Reino de Granada, y en 

1494 Alejandro VI les concedi6 un tercio de los diezmos en sus 

reinos (42), 

Por llltimo, la corona aprovech6 los momentos de descuido y 

debilidad por los que pasaba el vaticano y loqr6 alarqar los 

privileqios del Patronato evitando la irrevocabilidad de éstos. 
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2.2.2 PATRONATO REAL DE INDIAS. 

El 16 de Noviembre de 1501, el Papa Alejandro VI concedi6 a los 

monarcas espaftoles el derecho de cobrar los diezmos, o sea, la 

décima parte de los productos brutos del campo y del qanado en todas 

sus posesiones que se encontraban del otro lado del mar, es decir 

las del Nuevo Mundo, como una compensaci6n a los qastos que les 

ocasion6 la conquista de las indias y la conversi6n de los naturales 

al cristianismo, con la obliqaci6n correlativa por parte de los 

monarcas de atender los qastos de la erecci6n de Iqlesias y a los de 

su sostenimiento. Desafortunadamente con el tiempo se comenz6 a 

resolver de manera abusiva por parte de la Corona, ya que se hizo 

caso omiso de las bulas de exenci6n y aumentaron o disminuyeron a su 

arbitrio las ventas de los beneficios. 

Por la bula Universalis Ecclesiae Reqiminis de fecha 28 de 

Julio de 1508, Julio II concedi6 a los Reyes cat6licos el Patronato 

de las Indias, que consisti6 principalmente en la facultad otorqada 

a estos para poder nombrar a todos los beneficios, desde el de 

patriarca de las Indias, hasta el sacristán. 

Al respecto el Padre cuevas nos dice que "corta es la Bula que 

se reduce a dar al monarca la exclusiva para mandar edificar templos 

y el derecho de presentación para los obispados al Pont1f ice y para 

los beneficios eclesiásticos al ordinario" (43). 

~~,~E~~2~ru, Daniel, perecho constltuelpl Mexicano, déCl!!QPrimer11 edlcldn, editorial Porrú1 S.A., Hblco, 
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Ninguna Iglesia pod!a eregirse dentro de las Indias, sin la 

previa autorizaci6n del monarca, as! como tampoco pod!an 

establecerse y fundarse monasterios por alguna orden religiosa sin 

la previa licencia real. Por su parte el consejo de Indias estaba 

facultado y autorizado para examinar y conceder el libre pase de las 

bulas pontificias, pudiendo ordenar, si as! lo estimaban necesario, 

retenerlas con una suplicaci6n para el Pont!f ice cuando contuvieran 

preceptos que lesionaran a los derechos del Regio Patronato. 

se ha sostenido que la concesi6n del Real Patronato no fue una 

sumisi6n indebida por parte de la autoridad pontificia a la 

autoridad de los monarcas espaftoles, sino simplemente el deseo del 

pontifica de contribuir para la pronta difusi6n del cristianismo en 

las indias occidentales. Los titulares delegados de este Patronato 

Indiano fueron los virreyes, presidentes, oidores y gobernadores en 

las Indias. 

Cabe mencionar que en la Nueva Espafia funcion6 el Tribunal del 

Santo Oficio que también es conocido comunmente como la Inquisici6n. 

Este tribunal, se implant6 por orden de la cédula real del 16 de 

Agosto de 1570 expedida por Felipe II. 

El Patronato Indiano, 

tranquilizar un tanto a la 

fue utilizado 

inquisición, 

por la corona para 

de tal manera que la 

redujeron a una institución con cierta utilidad para la Corona, ya 

que se defend!a la estabilidad de las Indias contra algunas ideas de 

la iluminación, pero que de ninguna manera se pod!a emprender un 
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tipo de politica independiente que causara un peligro o 

inestabilidad para la Corona. 

Por su parte Felipe IV en 1629 hizo jurar a los obispos 

tidelidad a este Patronato, y veinte anos después el mismo rey gir6 

Ordenes a los obispos para que recogieran mensajes papales que no 

hubiesen obtenido la aprobaci6n por parte del consejo de Indias. 

En el afio de 1767 se suscit6 una manifestaci6n del Patronato 

Real, que segün se ha dicho, produjo efectos dramáticos en la Nueva 

. Espal\a y que fue la expulsi6n de los jesuitas, ya que perjudic6 

tanto el desarrollo de la educación, como el de la econom1a en otras 

tierras. Vigilados por soldados los jesuitas marcharon rumbo a 

veracruz para abandonar el reino hispánico (44). 

2.2.3 BULAS ALEJANDRINAS. 

Inmediatamente después de que Cristobal Col6n descubriera unas 

islas que segün él afirmaba pertenec1an a la India, la Corona de 

Portugal crey6 que la nueva soberan1a castellana de aquellas islas, 

tenia concesiones que por bulas con carácter de especial, el Papa 

habla otorgado a Portugal en relaci6n a la colonizaci6n de la India. 

Castilla al ver que esto pod1a traer un serio conflicto, pidi6 al 

Papa Alejandro VI de origen espal\ol y que tenia lazos de simpat1a y 

amistad con los Reyes Cat6licos que confirmara la prioridad caste--

(44) HARGAOANT, GYltletw1 f, Lt Jpl!!h pntt el Pertcho Mr11fcano, ~. p, 127. 
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llana al respecto. como respuesta el Pont1fice Alejandro VI emiti6 

cinco documentos que dan luqar a una serie de dudas e impresiciones 

en cuanto a su orden cronol6qico y a su interpretaci6n. 

Las bulas tienen en cierto sentido algunas repeticiones y 

contradicciones, seqlln los autores que han estudiado estos 

documentos consideran que fue intencional la manera de redactarlas y 

escribirlas. 

De manera breve senalaremos los nombre de cadQ bula, su fecha y 

su contenido: 

1.- Bula Inter Caetera (Breve del 3 de Mayo de 1493 y bula menor del 

04 de Mayo de 1493), documento confidencial que contenía una 

concesi6n no muy precisa en cuanto a las indias, y una linea 

divisoria entre lo que corresponderá tanto a Espana como a Portugal. 

2.-Bula Piis fidelium del 25 de Junio de 1493, que contiene los 

privilegios para los frailes misioneros que irian a las Indias. 

3. - Bula con el mismo nombre de la primera Inter Caetera, que 

probablemente es de fecha de 28 de Junio de 1493 y que amplia a la 

primera bula que se mencion6. 

4.- Bula Eximiae devotionis, que probablemente es de fecha de 02 de 

Julio de 1493 que otorg6 a la Corona Castellana una serie de 

prerrogativas, iguales a las que ya correspondieron a la Corona de 
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Portugal en cuanto al Patronato sobre la Iglesia establecida en los 

territorios que ella descubri6. 

s.- Bula Dudum siquidem de fecha 25 6 26 de Septiembre de 1493, que 

tuvo como fin reformular mucho de las bulas anteriores, en un 

ambiente aun más favorable para la Corona (45). 

Posteriormente, fue celebrado un tratado entre Portugal, 

Castilla y Aragón en el ano de 1494 que tuvo como fin principal que 

se confirmara mucho de lo que el Papa Alejandro VI estableció en sus 

bulas, pero sin hacer mención a éstas. A!in con el tratado siqui6 

habiendo discusiones por parte de las generaciones siguientes y el 

problema principal con el que se encontraron fue la interpretación 

del conjunto de documentos conocidos como Bulas Alejandrinas. 

2.2.4 CLERO SECULAR Y CLERO REGULAR. 

Dentro de la estructura eclesiástica podemos distinguir dos 

clases de cleros que son el regular y el secular. 

El clero regular se compone de los clérigos que obedecen a los 

principios que rigen a la organización monástica a la que 

pertenecen. como antecedentes del clero regular en la Nueva Espana 

encontramos que los primeros misioneros que llegaron a nuestro 

territorio fueron los franciscanos, quienes se amparaban por una bu-

('S) HAAGADANf, Guftlermo F. lt Jqlt1f1 1ntr !l Derecho Hf!,ltano, ~, p. 120. 
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la de Le6n X de fecha 25 de Abril de 1521. Eetos misioneros ten1an 

como caracter1stica principal el ser muy caritativos con loe dem6e 

sujetos. 

Loe misioneros dominicos llegaron en 1526 y se establecieron en 

los territorios de oaxaca, Chiapas y Guatemala, mientras que los 

agustinos arribaron en 1533. Los grupos de misioneros regulares se 

encontraban repartidos entre provincias de su orden, y cada una de 

6stas era dirigida por un provincial quien contaba con un consejo de 

definidores. 

Ea muy importante resaltar que en todas las 6rdenes era 

necesario que sus integrantes hicieran sus votos de pobreza, 

castidad y obediencia para poder seguir teniendo el car4cter de 

misioneros con el que fueron enviados, y cumplir asi con la tarea 

que les fue impuesta. 

El clero secular representa la jerarqu1a que existe de los 

adjutores y párrocos hacia los obispos, arzobispos y cardenales. 

Los antecedentes del clero secular en la Nueva Espal'la los 

encontramos en Yucat4n ya que desde 1518 existi6 un obispado y en 

1527 el emperador Carlos V cre6 el obispado de la Capital. Los 

obispos novo-hisp4nicos fueron independizados del arzobispo de 

Sevilla en el afio de 1546 y fueron colocados bajo el arzobispado de 

México. 
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Las relaciones entre el clero secular y el regular durante la 

6poca de la Nueva Espafta, fueron tensas en cuanto a lo sociol6gico, 

econ6mico y pol1tico ya que se trataba da dos posturas diferentes. 

Los conflictos m!s frecuentas en los que se encontraron los dos 

cleros fueron sobra el derecho qua tan1an los frailes para construir 

iglesias en lugares determinados y qua se encontraban atribuidos a 

la jurisdicci6n de los obispos; sobre los malos tratos que se las 

llag6 a dar a los Indios; sobra el deber qua tan1an los frailes da 

entregar las misiones despulls da cierto tiempo al claro secular, 

etc •••• 

En lo que respecta a la llamada conquista espiritual, se dio 

una muy marcada diferencia ideol6gica entre los regulares y los 

seculares, ya qua los frailes estaban del lado de los indios, cuando 

habla conflictos de intereses entre estos y los colonos, mientras 

que los llamados curas se pon1an en favor de los espaftoles (46). 

La evangelizaci6n quedo a cargo del clero regular ya que 

conoc1a mAs las lenguas ind1genas; y de la vida espiritual de los 

colonos se encargaron los seculares. 

Para concluir lo referente al alto y bajo clero es importante 

tener en claro que al primero de los cleros le correspond1a una 

parte de los diezmos, y en cambio al segundo no se le di6 acceso a 

la fuente de los diezmos y tuvieron que sostenerse de los derechos 

cobrados por sus servicios parroquiales prestados; cabe destacar que 

a los indios s6lo les cobraban la mitad de dichos derechos, 

(46) HAllWANT, Culllenno f, L! !gl!lf1 !!nte el perecho !!exlc•no. ~' p. 133. 
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Por ello, cuando loa indios pobres no llegaban a un arreglo con 

un p4rroco en cuanto a un entierro,· depoai taban loa cadáveres de sus 

difuntos en un altar para que loa frailea con su distinguida bondad 

que lea caracterizaba los sacaran para darles sepultura. 

2. 3 INDEPENDEllCIA. 

Con la proclamaci6n de la Independencia de México se provoco un 

rompimiento en la cuesti6n ideol6gica y pol!tica de la Iglesia: Los 

jerarcas religiosos del alto cloro ten1an a su favor una serie de 

privilegios que peligraron como consecuencia de la posible 

liberaci6n de la Nueva Espafta, ya que eran partidarios de la 

dominaci6n de la Corona eapaftola. En sentido opuesto se encontraba 

el bajo clero cuyos miembros se desenvolv1an diariamente en las 

condiciones de poca estabilidad que se viv1an en la época colonial y 

por lo mismo, se inclinaron hacia el movimiento insurgente, siendo 

as1 como algunos de los integrantes del bajo clero se convirtieron 

en precursores y dirigentes del movimiento insurgente. 

con respecto al alto y bajo clero nos dice el Dr. Ignacio 

Burgoa que "la Iglesia, por motivos meramente jerárquicos, estaba 

representada en el alto clero, pero el esp1ritu cristiano alentaba 

al bajo clero para propagar un cambio radical del estado de cosas. 

El primero reiteraba en proclamas, anatemas y condenas 

inquisitoriales la sujeci6n al rey de Espafta, la radicación en su 

persona de la soberan1a del Estado y el mantenimiento de sus fueros 

y privilegios clasistas. El segundo, por contrapartida, preconizaba 
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la emancipaci6n pol1tica de la colonia por virtud de que eu pueblo 

deb1a reivindicar el poóer soberano y estructurar al nuevo Estado 

sobre leyes justas e igualitarias• (47). 

Existi6 una fuerza pol1tica por parte del alto clero que se 

opon1a a la libertad del pueblo de la Nueva Espafta y form6 un tipo 

de alianza con las autoridades virreinales que estaban a favor do la 

dominaci6n y el coloniaje. La mayor1a de los jefes insurgentes 

ten1an como objetivo principal el luchar por la independencia del 

pa1s, pero también lo hac1an por la religi6n y se propusieron 

defender de manera 1ntegra a la Iglesia Cat6lica. 

El movimiento insurgente fue encabezado por los curas Miguel 

Hidaldo y Costilla y José Mar1a Morelos y Pav6n, quienes fueron 

condenados a la excomuni6n por parte de los jerarcas de la Iglesia. 

Esto no fué suficiente para impedir que se llevara a cabo la 

independencia de México. 

El cura Don Miguel Hidalgo y Costilla quien fue el iniciador 

del movimiento de independencia, se manifest6 en contra de la 

Inquisici6n y declar6 lo siguiente "Os Juro, desde luego, que jamás 

me he apartado ni un ápice de las creencias de la Iglesia Cat6lica, 

que jamás he dudado de ninguna de sus verdades ••• de ninguno de sus 

dogmas, y estoy pronto a derramar mi sangre en defensa de todos y 

cada uno de ellos" (4B). 

(47J BURGOA o., lgMcfo. Derecho Constltudonal Ml'x!cano, º2:.....llhr pp. 972·973. 

~~~) QUIROS, Josefina. Vlcfsltude• de la Iq!c11f1 ~ Mhlco, prlll'll!ra edición, editorial Jus S.A., Mblco, 1960 1 p. 
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Por su parte Morales llev6 a cabo un discurso en Chilpancingo y 

expres6 que: "Nada emprendamos ni ejecutemos para nuestro bienestar, 

si antes no nos decidimos a proteger la religi6n y también sus 

instituciones, a conservar sus propiedades, a respetar los aerechos 

de los pueblos• (49). 

La autoridad civil y eclesiástica que ten1a a su favor el 

monarca de Espafta desapareci6 al ser creada la Constituci6n Federal 

de 1824 que ten1a como caracter1stica principal la forma republicana 

de gobierno. 

Al consumarse la independencia de México se extingui6 por 

completo el Regio Pat~onato, y esto provoc6 una crisis dentro de la 

Iglesia en cuanto a la designaci6n de los altos puestos jerárquicos, 

ya que el Pont1f ice romano no pod1a reconocer válidamente los 

nombramientos sino hasta el reconocimiento del nuevo Estado y su 

gobierno. 

2.4 CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812. 

Esta constitución fue expedida por las cortes de Cádiz siendo 

jurada en Espafta el d1a 19 de marzo de 1812 y en la Nueva Espafta el 

30 de septiembre del mismo afio. La presente constitución de Cádiz 

contiene art1culos en los que podemos observar la relación que tenia 

el Estado con la Iglesia ya que como es sabido, en ese entonces la -

C49J CUJROS, Josefina. 2Jh..i!.L., p. 18. 
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religi6n cat6lica · era la religi6n de la naci6n y el Rey ten1a el 

carácter de Majestad Cat6lica. Los art1culos mencionados son los 

siguientes: 

•Art. 12.- La religi6n da la Naci6n espaftola es y será 

perpetuamente la cat6lica, apost6lica, romana, Qnica verdadera. La 

Naci6n la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio 

de cualquier otra.• 

"Art. 34. - Para la elecci6n de diputados de Cortes se celebrarán 

juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia." 

"Art. 35.- Las Juntas electorales de parroquia se compondrán de 

todos los ciudadanos avencidados y residentes en el territorio de la 

parroquia respectiva, entre los que se comprenden los eclesiásticos 

seculares." 

"Art. 75.- Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano 

que se halle en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco 

aftos, y vecino y residente en el.partido, ya sea del estado seglar o 

del eclesiástico secular;· pudiendo recaer la elecci6n en los 

ciudadanos que componen la junta, o en los de fuera de ella." 

"Art. 16?.- El Rey tendrá el tratamiento de Majestad Cat6lica." 
.#' 

"Art. 171.- Adem6s de la prerrogativa que compete al Rey de 

sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales 

las facultades siguientes: 
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Sexta, - Presentar para todos los obispados, y para todas las 

dignidades y beneficios eclesi6sticos de real patronato, a propuesta 

del Consejo de Estado," 

Art, 232.- El Consejo de Estado se compondr6 entre otros 

miembros por "cuatro eclesiásticos y no más de conocida y probada 

ilustraci6n y merecimiento, de los cuales dos ser6n obispos ••• 

"Art. 249.- Los ecleai6sticos continuaran gozando del tuero de su 

estado, en los términos que prescriben las leyes o que en adelante 

prescribieren." 

"Art. 261.- Toca a este supremo Tribunal: 

Séptimo: Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes 

al real patronato. 

Octavo: Conocer de los recursos de fuerza de todos los tribunales 

eclesiásticos superiores de la corte." 

"Art. 366,- En todos los pueblos de la Monarqu1a se establecer6n 

escuelas de primeras letras, en las que se ensei'\ará a los nii'los a 

leer, escribir y contar, y el catecismo de la religi6n cat6lica, que 

comprenderá también una breve exposici6n de las obligaciones 

civiles." 

"Art. 368.- El Plan general de ensei'\anza será uniforme en todo el 

reino, debiendo explicarse la constitución pol1tica de la Monarqu1a 

en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se 

ensei'\en las ciencias eclesiásticas y po11ticas. 11 
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En base a los artículos que acabamos de transcribir, podemos 

concluir que en la Constituci6n de Cádiz de 1812 la religi6n 

cat6lica era la religi6n de la Naci6n espaftola y no se permitía 

ejercer alguna otra religi6n. Los eclesiásticos seculares podían ser 

miembros de las juntas electorales de Parroquia, siempre y cuando 

cubrieran los requisitos sefialados en el art. 75 de dicha 

constituci6n. 

El Rey tenia el carácter de Majestad cat6lica y por lo mismo, 

tenia facultades para presentar los obispados para los beneficios 

eclesiásticos del real patronato. También los eclesiásticos podian 

ser miembros del consejo de Estado. En lo que respecta al Supremo 

Tribunal, éste tenia facultades para conocer de los asuntos 

contensiosos del real patronato, as! como también de los recursos de 

fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la Corte. 

En cuanto a la educaci6n, se estableci6 que todos los pueblos 

de la Monarquía tendrán escuelas de primeras letras en las que se 

les inculcará entre otras cosas el catecismo de la religi6n cat6lica 

a los ninos; as! como también el plan general de ensefianza deberla 

tener como uno de sus puntos principales la ensenanza de las 

ciencias eclesiásticas. 

2.5 SENTIMIENTOS DE LA NACION DE 1813. 

El cura José Maria Morelos y Pav6n, convoc6 para el 14 de 

septiembre de 1813, a un consejo que fue integrado por seis 
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diputados desiqnados por él mismo. Durante la sesi6n inauqural se 

di6 la lectura a 23 puntos qua llevaron el nombre de Sentimientos de 

la Nac16n que fueron preparados por el propio Morelos para la 

constituci6n de 1814. 

Dentro de los 23 puntos que di6 Morelos para la Constituci6n, 

hay puntos en los que hace menci6n a la Iqlesia Cat6lica, y que a 

saber son loa aiquientes: 

•20. Quo la Reliqi6n Cat6lica sea la 1lnica, sin tolerancia de 

otra." 

"Jo. Que todos sus ministros se sustenten de todos, y solos los 

diezmos y primicias, y el pueblo no tenqa que paqar m!s obvenciones 

que las de su devoci6n y ofrenda.• 

"4o. Que el doqma sea sostenido por la jerarqu1a de la Iqlesia, 

que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar 

toda planta que Dios no plant6: omnis plantatis quam nom plantabit 

Pater meus Celestis cradicabitur. Mat. cap. XV." 

"19o. Que en la misma (leqislaci6n) se establezca por ley 

constitucional la celebraci6n del 12 de diciembre en todos los 

pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, Maria Santísima 

de Guadalupe, encarqando a todos los pueblos, la devoci6n mensual." 

De la transcripci6n de los puntos anteriores, concluimos que 

dentro de los sentimientos de la Nación dados por Morelos, las ideas 
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principales de la relaci6n del Estado con la Iqlesia son las 

siquientes: 

La reliqi6n cat6lica es la Qnica que se acepta y no se tolerará 

otra. Los ministros solo se sustentarán de diezmos y promicias, ya 

que el pueblo paqar4 s6lo lo que por su devoci6n y ofrenda pueda 

realizar. Se reconoci6 como jerarquia de la Iqlesia a el Papa, los 

obispos y los curas a ·quienes se les encomend6 llevar a cabo el 

doqma eclesi4stico. Por Oltimo se dedic6 el dia 12 de dicieml:lre a la 

Virqen Maria santisima de Guadalupe, como patrona de la libertad de 

M6xico. 

2.6 CONSTITUCION DE APATZINGAN DE 1814. 

Esta constitución fue sancionada en Apatzinqán el dia 22 de 

octubre de 1814, bajo el titulo de Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana. 

La Carta de Apa tz inq4n careci6 de vigencia práctica, ya que, 

aunque fueron desiqnados quiéne~ serian los titulares de los tres 

poderes, las circunstancias no permitieron su actuaci6n normal ya 

que poco más de un afio de que fue promulqada la constituci6n, 

Morelos fue capturado por salvar al conqreso y al mes siquiente Mier 

y Terá.n quien era jefe insurqente disolvi6 a los restos de los tres 

poderes. Dentro de esta constituci6n se contienen alqunos articules 

en donde se hace referencia a la relaci6n del Estado con la Iqlasia. 
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"Art. 1.- La religi6n cat6lica, apost61ica, romana es la Qnica 

que se debe profesar en el Estado,• 

"Art. 14.- Los extranjeros radicados en este suelo, que 

profesaren la religi6n cat6lica, apost6lica, romana, y no se opongan 

a la libertad de la naci6n, se reputar6n también ciudadanos de ella, 

en virtud de carta do naturaleza que se les otorgará, y gozarán de 

los beneficios de la ley.• 

Art. 163.- Al supremo Gobierno toca privativamente •cuidar dé que 

los pueblos estén proveidos suficientemente de eclesiásticos dignos, 

que administren los sacramentos y el pasto espiritual de la 

doctrina." 

Art. 197.- El Supremo Tribunal de Justicia tiene la facultad de 

•conocer de todos loe recursos de fuerza de los tribunales 

eclesiásticos y de las competencias que se susciten entre los jueces 

subalternos.• 

como se puede observar dentro de los articules transcritos se 

sigue seftalando a la religi6n cat6lica como la Qnica que se puede 

profesar en el Estado. As! como también, se estableci6 como 

requisito para ser ciudadano por carta de naturaleza el profesar la 

religi6n cat6lica. Se le impuso al Supremo gobierno el proveer a los 

eclesi6sticos para que administren los sacramentos y al Supremo 

Tribunal de Justicia el conocer de los recursos de fuerza de los 

tribunales eclesiásticos. 
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2.7 CONSTITUCION DE 1824. 

Con fecha primero de abril de 1824, el congreso comenzó a 

discutir el proyecto de la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos. Una vez que se le hicieron unas cuantas 

moficaciones fue aprobado por la asamblea del 3 de octubre del mismo 

ano, bajo el t1tulo de Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 

fue firmada el d1a 4 y publicada el 5 del mismo mes y ano, bajo el 

nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

A continuación se transcriben los art1culos en los que se 

establezca relación entre el Estado y la Iglesia. 

"Art. J,- La religión de la nación mexicana es y será 

perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege 

por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquier 

otra." 

"Art. 49.- Las leyes y decretos que emanen del Congreso general 

tendrán por objeto: 

XII. Dar instrucciones para celebrar concordatos con la silla 

apostólica, aprobarlos para su ratificación, y arreglar el ejercicio 

del patronato en toda la federación." 

"Art. 110.- Las atribuciones del presidente son las que siguen: 

XII. Celebrar concordatos con la silla apostólica en los términos 

que designa la facultad XII del art. 50, 
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XXI. Conceder el pase o retener loa decretos conciliares, bulas 

pontif1ciaa, breves y rescriptos, con consentimiento del congreso 

general, si contienen disposiciones generales; oyendo al senado, y 

en sus recesos al consejo de gobierno, si se versaren sobre negocios 

particulares o gubernativos; y a la Corte suprema de Justicia, si se 

hubieren expedido sobre asuntos contenciosos.• 

"Art. 137. - Las atribuciones de la corte Suprema de Justicia son 

las siguientes: 

III. Consultar sobre paso o retenci6n de bulas pontificias, 

breves y rescriptos expedidos en asuntos contenciosos.• 

De lo anteriormente transcrito, podemos decir que los puntos 

m4s r.elevantes son que se considera a la religi6n cat6lica como la 

religi6n de la Naci6n y se le protege por las leyes, as1 como 

también se prohibe la existencia de otra religi6n. Se prevé que las 

leyes o decretos que emanen del congreso, tendrán entre otras cosas 

el objeto de dar instrucciones para celebrar concordatos con la 

silla apoat61ica. También se observa que en las atribuciones del 

presidente se le otorga la facultad de celebrar concordatos con la 

silla apoat6lica. 

2.8 LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836, 

Son siete las ley~s constitucionales de la RepQblica Mexicana. 

La primera fue expedida el 15 de diciembre de 1835 y las 

subsecuentes el 29 de diciembre de 1936. 
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Haremos la transcripci6n de los articules que contengan alguna 

relaci6n entre la Iglesia y el Estado, 

PRIMERA LE'l 

"Art. J,- son obligaciones del mexicano: 

I. Profesar la religi6n de su patria, observar la constituci6n y 

las leyes, obedecer las autoridades.• 

"Art. 11.- Los derechos del ciudadano se pierden totalmente: 

VI. Por imposibilitarse para el desempefto de las obligaciones de 

ciudadano por la profesi6n del estado religioso." 

TERCERA LE'l 

Art. 7. - No pueden ser electos diputados: " 

arzobispos y obispos, •••• 11 

los M. RR. 

"Art. 44.- Corresponde al Congreso general exclusivamente: 

VIII. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con 

potencias extranjeras, y los concordatos con la silla apost6lica. 11 

"Art. 45.- No puede el Congreso general: 

III. Privar de su propiedad directa ni indirectamente a nadie, 

sea individuo, sea corporaci6n eclesiástica o secular." 

11Art. 53.- Toca exclusivamente a la Cámara de Senadores: 
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I. Prestar su consentimiento para dar el pase o retener los 

decretos conciliares y bulas y rescriptos pontif1cios, que contengan 

disposiciones generales o trascendentales a la Naci6n." 

CUARTA LEY • 

"Art. 17.- Son atribuciones del Presidente de la República: 

XIX. Celebrar concordatos con la silla apost6lica, arreglado a 

laa bases que le diere el congreso. 

XXIV. ·conceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas 

pontificias, breves y rescriptos con consentimiento del Senado, si 

contienen disposiciones generales, oyendo a la Suprema Corte de 

Justicia, si se versan sobre asuntos contenciosos, y al consojo si 

fueren relativos a negocios particulares o puramente gubernativos. 

En cualquier caso de retenci6n deberá dirigir al sumo Pont1fice, 

dentro de dos meses a lo más, exposici6n de los motivos, para que, 

instru1do su Santidad, resuelva lo que tuviera a bien. 

XXV. Previo el concordato con la silla apostólica, y según lo que 

en el se disponga, presentar para todos los obispados, dignidades y 

beneficios eclesiásticos, que sean del patronato de la Naci6n, con 

acuerdo del Consejo:" 

QUINTA LEY 

"Art. 12.- Las atribuciones de la corte suprema de Justicia son: 

XII. Conocer de los recursos de protecci6n y de fuerza que se 

interpongan de los muy RR. arzobispos y RR. obispos de la República. 
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XXI. Consultar· sobre el pase o retenci6n de bulas pontificias, 

breves y rescriptos expedidos en negocios litigiosos.• 

Art. 22.- Una de las atribuciones de los Tribunales Superiores de 

los departamentos es: 

"V. Conocer de los recursos de protecci6n y de fuerza que se 

interpongan de los jueces eclesiásticos de su respectivo territorio, 

no arzobispos ni obispos.• 

Dentro de la primera Ley constitucional, no se dice claramente 

cual será la religi6n oficial del pueblo mexicano, aunque se 

entiende que ésta será la cat6lica, apost6lica y romana, la cual 

todo mexicano está obligado a profesar. 

En la Tercera Ley, se prohibe que sean diputados los arzobispos 

y los obispos. El Congreso General es quien aprobará los concordatos 

que sean celebrados entre el ejecutivo y la silla apost6lica. A su 

vez dicho congreso no pod1a privar de su propiedad a las 

corporaciones eclesiásticas o seculares. 

La Cuarta Ley establece dentro de las atribuciones del 

Presidente de la República, la facultad de celebrar concordatos con 

la silla apost6lica, conceder el pase o retener aquellos decretos 

conciliares, bulas pontificias, etc., con conocimiento del senado. 

Por último, en la Quinta Ley se le otorgaron atribuciones a la 

Corte Suprema de Justicia, para conocer de los recursos de 

protecci6n y de fuerza que se interpongan de los obispos de la 
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Repllblica. As1 como también, se le otorgaron atribuciones a los 

Tribunales Super ioran da los departamentos, para conocer da los 

recursos da protacci6n y de fuerza que sean interpuestos por parte 

de los jueces eclesi6sticos de su respectivo territorio que no sean 

ni arzobispos ni obispos. 

2. 9 LA REFORMA. 

La Reforma fue un movimiento da car6cter pol1tico, ideol6gico y 

jur1dico que tuvo su punto de partida en el Plan de Ayutla de fecha 

primero de marzo de 1854 y que fue modificado posteriormente en 

Acapulco el d1a once del mismo mes y ano. 

El Plan de Ayutla, tenia una principal tendencia hacia la 

creaci6n de un régimen de preservaci6n jur1dica para el gobernado 

frente al poder pOblico, en raz6n de qua al ponerse en contra del 

gobierno de Santa Anna, no exist1an garant1as individuales, ya que 

el Acta do Reformas de 1847 y la Constituci6n del 24 no tuvieron 

vigencia afectiva durante la dictadura de dicho gobierno. 

Posteriormente, en la ciudad de México con fecha 17 de Febrero 

de 1856, se reuni6 e instal6 el Soberano Congreso Constituyente 

abriendo sus sesiones al d1a siguientes y dirigiendo por parte del 

ministro de justicia una comunicaci6n con car6cter de petitoria a 

los obispos de las di6cesis de la RepQblica y a los prelados de las 

6rdenes religiosas, para que se hiciesen rogativas solemnes en la 
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Catedral, en las parroquias y en los conventos para implorar de Dios 

Todopoderoso el restablecimiento de la paz y la felicidad de la 

Nación (50), 

El 15 de mayo de 1856, Comonfort emitió el Estatuto Org6nico 

Provisional de la República Mexicana, mismo que fue reemplazado por 

la Constitución Federal de fecha 5 de febrero de 1857 que fue jurada 

de manera solemne el 19 de marzo del mismo a~o. 

La reforma contenía entre sus fines una serie de objetivos como 

lo fueron: 

a) La supresión de fueros. 

b) La intervención de los bienes eclesiásticos. 

c) La abolici6n de la coacci6n civil para el mantenimiento de los 

votos monásticos. 

d) La desamortizaci6n de bienes. 

e) La nacionalizaci6n de los bienes del clero. 

f) La regulación no religiosa del estado civil de las personas. 

g) La libertad de cultos. 

El Dr. Ignacio Burgoa, nos dice que "la Reforma no se 

manifiesta, en ninguna actitud antirreligiosa y mucho menos 

anticristiana, aunque si anticlerical. Se desarroll6 para destruir 

un sistema econ6mico cada vez más opresivo y poderoso y para 

eliminar la influencia politica determinante que de él derivaba en 

favor de su usufructuario que era el clero, a efecto de que la acti-

(50) BURGOA O., Ignacio. Osrecho ConstltuclO!'!al "'•lcaoo, 214..i!L, p. 98.4. 



52 

vidad da 6ste se ajustase a la pr1stina condici6n espiritual de la 

Verdadera Iglesia de Cristo como comunidad aut6nticamente religiosa• 

(51). 

Se puede concluir que con la Reforma, se logr6 una etapa de 

progreso en la historia de México ya que fue un triunfo ideol6gico 

contra la desigualdad jur1dica, contra los fueros y los privilegios 

clasistas que la sosten1an, as! como contra el monopolio clerical 

que crec1a cada vez m6s. A su vez la reforma trajo como consecuencia 

la destrucci6n del clero pol1tico y el nacimiento de un rt\gimen 

jur1dico que se ajust6 a la antigua condici6n espiritual de la real 

Iglesia de Cristo, con el prop6sito de brindarle un respeto a la fe 

religiosa del pueblo mexicano. 

2,10 CONSTITUCION DE 1857, 

Esta Constituci6n fue jurada el d1a 5 de febrero de 1857, 

primeramente por el congreso y desput\s por el presidente Comonfort, 

su promulgaci6n fue el d1a 11 de marzo del mismo ano. 

En el Congreso de 1857, hubo dos tendencias que fueron la 

liberal y la conservadora. La liberal ped1a la creación de una 

Constitución que se basara en la soberania popular y la supremac1a 

del poder civil frente a la Iglesia; as! como también en una reforma 

social, por lo que al ser promulgada la Constitución se logr6 exclu-

(51) IURCOA o .• Jgl'lllC:lo. Ottttbp C90!lltuclooa\ Hf8lcpno, Q2.....UL., p. 998, 
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ir a la religi6n · cat6lica como la oficial de la naci6n mexicana; 

mientras que los conservadores se opon1an a las ideas democr!ticas. 

En el proyecto de constituci6n en su articulo 15, se mencionaba 

la libertad de ejercicio del culto religioso, el partido conservador 

se opuso a la aprobaci6n de dicho articulo ya que si lo aprovaban se 

perder1a la unidad religiosa y la unidad nacional. 

Transcribiré los art1culos de la Constituci6n de 1857, en donde 

se hace menci6n a la relaci6n de la Iglesia y el Estado. 

Art. 5.-••••• •La Ley no puede autorizar ningun contrato que tenga 

por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, de educaci6n, o de voto 

religioso ••••. 11 

Art. 27. - segundo Párrafo: "Ninguna corporaci6n civil o 

eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominaci6n u objeto, 

tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por 

si bienes ratees, con la Qnica excepci6n de los edificios destinados 

inmediata y directamente al servicio u objeto de la instituci6n. 11 

11Art. 56.- Para ser diputado se requiere: ser ciudadano mexicano 

en ejercicio de sus derechos; tener veinte y cinco aftos cumplidos el 

d1a de la apertura de las sesiones; ser vecino del Estado o 

territorio que hace la elecci6n; y no pertenecer al estado 

eclesiástico. 11 
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"Art. 77.- Para ser presidente se requiere: ser ciudadano 

mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, de treinta y 

cinco aflos cumplidos al tiempo de la elecci6n, no pertenecer al 

estado eclesi4stico y residir en el pa1s al tiempo de verificarse la 

elecci6n.• 

"Art. 123. - Corresponde exclusivamente a los poderes federales 

ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa, la 

intervenci6n que designen las leyes.• 

De los art1culos anteriores, se concluye que en la Constituci6n 

de 1857 las corporaciones eclesiAsticas no pod1an tener capacidad 

legal para adquirir en propiedad o administrar bienes ra1ces; as1 

como también para ser presidente o diputado, no se deb1a pertenecer 

al estado eclesi4stico y por IUtimo, se estableci6 que 

corresponder1a de manera exclusiva a los poderes federales ejercer 

en materias del culto religioso la intervenci6n que designen las 

leyes. 

2.11 LEYES DE REFORMA. 

Don Benito Ju4rez expidi6 en el afio de 1859, una serie de leyes 

que se han considerado son anticlericales y que ha saber son mejor 

conocidas como las Leyes de Reforma. Anotaremos los nombre y las 

fechas de dichas Leyes de Reforma. 
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l.- Ley de Nacionalizaci6n de los Bienes Eclesi6sticos del 12 de 

julio de 1859. 

2.- Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, 

3,- Ley orglnica del Registro Civil del 28 de julio de 1859. 

4,- Decreto del gobierno en el que se declara que cesa toda 

intervenci6n del clero en los cementerios y camposantos, de fecha 31 

de julio de 1859. 

s.- Decreto del gobierno en el que se declara qué d1as deben tenerse 

como festivos y prohibe la asistencia oficial a las funciones de la 

Iglesia, de fecha 11 de agosto de 1859, 

6,- Ley sobre Libertad de cultos del 4 de diciembre de 1860. 

7, - Decreto del gobierno en el que quedan secularizados los 

hospitales y establecimientos de beneficencia, de fecha 2 de febrero 

de 1861. 

8.- Decreto del gobierno en el que se extinguen en toda la Repdblica 

las comunidades religiosas, de fecha 26 de febrero de 1863. 

De manera clara y breve, procederemos a seilalar los puntos mls 

importantes y relevantes que contienen las leyes antes mencionadas 

por creerlo as1 conveniente. 

l.- se llev6 a cabo la confiscación de los bienes eclesiásticos, sin 

ninguna indemnizaci6n. 

2. - Los gremios o uniones de hombres y de monasterios fueron 

disueltos. 

3, - Los libros y las obras de arte, fueron puestas a disposición 

tanto de los museos como de las bibliotecas. 
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4.- La separaci6n del Estado y de la Iqlesia, misma que provoc6 el 

cierra de relaciones entre México y la Santa Sede. 

5.- Se llev6 a cabo la secularizaci6n tanto de los cementerios, como 

del Reqistro civil. 

6.- Se redujeron en cantidad loa diaa de fiesta reliqiosa. 

7.- La ordenaci6n de la libertad reliqiosa. 

e.- El matrimonio se tanla que celebrar como un contrato de car&cter 

civil y ya no como un sacramento. 

9. - El divorcio no fue introducido en estas leyes, pero sl se 

reconoci6 la posible separaci6n de los conyuqes, aunque con la 

limitante de que no podlan contraer nuevas nupcias. 

10.- A loa funcionarios pQblicos se les prohibi6 coadyuvar en actos 

reliqiosos. 

11. - Se prohibi6 que se llevaran a cabo las ceremonias reliqiosas 

tuera de los templos destinados a este fin. 

12. - Se tiene un qrado de iqualdad de todas las creencias ante el 

Estado. 

13.- Fueron secularizados los hospitales y los establecimientos de 

bene!iciencia. 

14.- Por Qltimo, fueron suprimidas las comunidades de las religiosas 

a excepci6n de las Hermanas de la Caridad (52) • 

2.12 PORFIRIATO, 

El réqimcn del General Porfirio Dlaz, dur6 de 1876 a 1911 

siendo interrumpido por el periodo presidencial de Manuel Gonz&lez -

(52) MAAGADANT, Ciuflltrw:i F. La Iglesia ante et Derecho Hexlcano, ~. pp. 176·177. 
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de 1880 a 1884. Durante el régimen presidencial de Porfirio Diaz, 

las relaciones entre la Iglesia y el Estedo se llevaron a través de 

un ambiente de relativa pacificación. 

Aproximadamente a m!s de un ano de que Porfirio Diaz entró a la 

ciudad de México, fue electo como Papa León XIII en febrero de 1878, 

quien apenas tomó posesión de su cargo, envió una carta dirigida al 

gobierno mexicano en la que se lamentaba que hubieran sido 

interrumpidas las relaciones entre el gobierno mexicano y la santa 

Sede, manifestando sus deseos de remediar aquellos problemas que 

surgieron para iniciar nuevamente dichas relaciones. 

Por otro lado se llego a decir que el gobierno mexicano 

volveria a entablar relaciones diplom!ticas con la santa Sede, 

siendo esto desmentido por el Diario Oficial en agosto de 1880 (53). 

Diaz no aceptó la reanudación de las relaciones diplomáticas 

con el vaticano, ya que él toleraba la presencia de un Delegado 

Apostólico, pero no la de un nuncio ya que si esto se aceptaba el 

nuncio fungiria como un Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en 

México. 

Las Leyes de Reforma no fueron aplicadas con vehemencia o 

rigor, ya que se aumentó el nomero de parroquias y se establecieron 

varios seminarios, se volvieron a formar nuevamente una serie de 

comunidades de religiosas y religiosos siendo varias de ellas de 
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nueva creaci6n como lo fueron les salesianos, Lasallistas, 

Capuchinos, Redentoristas, etc ••• Por medio de prestanombres creci6 

el patrimonio eclesi6stico ya que lograron ampliar e probablemente 

duplicar dicho patrimonio, la iglesia penetr6 de manera profunda en 

la educaci6n popular, las monjas as! ccmo otras 6rdenes volvieron a 

reanudar sus actividades tanto educativas ccmc caritativas. Ccmc 

consecuencia de haber permitido que ocurriera todo le anteriormente 

sena lado, el Dictador Dlaz, se encontraba completamente seguro de 

que el clero lo apoyaba. 

En el ano de 1904 se present6 por parte de un grupo de 

ciudadanos, una iniciativa dirigida a el General Porfirio Dlaz para 

formar un nuevo partido polltico con el nombre de Partido Cat6licc, 

misma que fue rechazada pcr parecerle a éste incpcrtuna. 

Posteriormente en el anc de 1909 la prensa volvi6 a retomar la idea 

de que los cat6licos deberlan participar dentro de la pclltica, 

siendo . los peri6dicos cat6liccs los primeros en publicarlo y 

siguiéndoles también los partidos liberales quienes reccnccen que 

serla de gran utilidad la formaci6n de un partido cat61ico, para 

promover y proteger la democracia. Por 6ltimo en agoste de 1909, fue 

creado y constituido el Circulo Cat6licc de México del cual naceria 

el Partido cat6licc Nacional en el mes de mayo de 1911, pocos dlas 

antes de la renuncia de Don Porfirio Diaz. 
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2,13 LA REVOLUCION, 

Comenzaremos diciendo que el Programa del Partido Liberal 

Mexicano de 1906 tenla un car.1cter anticlerical. cuando Madero se 

postula como candidato a la Presidencia de la RepCiblica, sus 

familiares y amigos trataron de convercer a una parte del pueblo 

cat6lico de que Madero en caso de ser designado Presidente, no 

tendr1a un desarrollo anticlerical. 

Como lo anotamos en el punto anterior, en el aflo de 1911 fue 

. creado el Partido católico y éste ayudo bastante a Madero, aunque 

hay que resaltar que también hubo católicos tanto del pueblo como de 

la Iglesia que no apoyaban los ideales de este personaje. 

Posteriormente al mes de que fue asesinado Madero, la Iglesia 

de manera püblica condenó algunas tendencias seguidas por éste, ya 

que las catalogaron como socialistas. 

Durante esa época se sostuvo que el régimen de Huerta se vió 

favorecido por préstamos y otros favores eclesUsticos. cuando el 

Presidente Huerta fue atacado por parte de Don Venustiano carranza, 

las victorias del segundo iban acompañadas de enérgicas medidas 

anticlericales. 

Durante la Revolución se llevaron a cabo una serie de actos 

tales como: La eliminación de los confesionarios de las Iglesias 

siendo destrozados en las plazas, los sacerdotes fueron humillados, 

normas locales fijaron algunas limitaciones cuantitativas en 
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relaci6n con los cl,rigos que pod1an tolerarse en cada jurisdicci6n, 

los conventos y monasterios fueron cerrados, hubo actos de 

vandalismo antirreligioso que ten1an como objeto el mostrar al 

proletariado que la ira divina babia sido solo un invento por parte 

del clero, etc. (54). 

El Estado surgido de dicha Rsvoluci6n, fue el producto de 

aquellas coaliciones entre los diversos grupos que en olla 

participaron. carranza fue quien de alguna manera represent6 la 

posibilidad de hacer a un lado aquellas opciones más radicales, 

gracias a lo cual se pudieron encontrar los denominadores comunes 

que permitieron elaborar la Constituci6n de 1917. Es más que obvio 

que la coalici6n o alianza que no pudo llevarse a cabo fue la del 

Estado y la de la Iglesia, ya que esta tenia su propia propuesta 

sobre el modo o la forma en que deb1an hacerse las cosas, basándose 

en la nueva legislaci6n pontificia que asum1a las contradicciones de 

la sociedad capitalista. 

2.14 CONSTITUCION DE 1917. 

El Congreso Constituyente fue inaugurado el lo. de diciembre de 

1916 por Don venustiano carranza, quien presentó e hizo entrega al 

congreso de su proyecto de Constitución reformada. Haremos 

referencia al contenido de dicho proyecto en cuanto a los art1culos 

Jo, So, 24, 27, 129. 

(54) HARGADANT S., G. f. Lt !qlnlp Ht11!un1 y ti perrcho, Primen edlcl6n1 editorial Porrüa S.A., Hblco, 1984, 
p. 162. 
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El art1culo Jo establec1a que la enseftanza impartida por los 

establecimientos oficiales habr1a de ser laica. 

El art1culo So prohibia la existencia de votos religiosos ya que 

significaban un sacrficio de la libertad, y en consecuencia se 

desconoci6 y prohibi6 la existencia de 6rdenes monAsticas. 

El articulo 24 establecia la libertad de cultos y la libertad 

religiosa, la primera se restringia a la prActica de los actos del 

culto en el interior de los templos. 

El art1culo 27 limitaba la capacidad de las corporaciones e 

instituciones religiosas para adquirir bienen ra1ces mAs allA de los 

destinados inmediata y directamente a su servicio y objeto. As1 como 

para adquirir o administrar capitales impuestos sobre bienes ralees. 

El articulo 129 establec1a que en materia de culto y disciplina 

externa los poderes federales tendrian la intervención que las leyes 

seflalaren. 

El 31 de enero de 1917, se firmó la Constitución y por la tarde 

rindieron la protesta de guardarla, primero los diputados y después 

el Primer Jefe. La Constituci6n fué promulgada el 5 de febrero de 

1917 y entró en vigor el dia 1 de mayo del mismo afio. 

Los articules constitucionales quedaron, a manera de resumen 

como sigue a continuaci6n: 
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Articulo 3o.- Garantizada la libertad de creencias, la educaci6n 

se mantendrA ajena a cualquier doctrina religiosa. Las corporaciones 

religiosas, los ministros de los cultos que realicen actividades 

educativas no intervendrAn en forma alguna en planteles en donde se 

imparta la educaci6n primaria, secundaria y normal; as1 como la 

destinada a obreros o a campesinos. 

Articulo So.- El Estado no permitirá que se lleve a cabo ningun 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya 

sea por causa de trabajo, de educación o de voto ·religioso. La Ley 

no permite el establecimiento de 6rdenes monásticas. 

Art. 24.- Todo hombre es libre para profesar la creencia 

religiosa que más le agrade. Todo acto religioso de culto pQblico se 

deberA celebrar dentro de los templos. 

Art. 27. - Las Asociaciones religiosas denominadas iglesias, no 

podrán tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes 

ralees, ni capitales impuestos sobre ellos, Los templos destinados 

al culto pQblico son de la propiedad de la nación, representada por 

el Gobierno Federal. Los obispados, casas curales, seminarios, 

asilos, conventos, o cualquier otro edificio que hubiere sido 

construido o destinado a la enseñanza de un culto religioso, pasarán 

al dominio directo de la nación. 
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Art. 130,- Corresponde a los Poderes Federales, ejercer en 

materia de culto religioso la intervenci6n que designen las leyes, 

el Congreso no puede dictar leyeo estableciendo o prohibiendo 

religi6n alguna. El matrimonio es un contrato civil. La Ley no 

reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas 

denominadas iglesfos. Los ministros de los cultos no podrán en 

reuni6n pllblica o privada hacer critica a las leyes fundamentales 

del pa1s, ni a las autoridades, ni al gobierno; no tendrán voto 

activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines pol1ticos. 

2.14.1 REFORMAS DE LOS ARTICULO$ Jo., So., 24, 27 y 130 

CONSTITUCIONALES, EN MATERIA DE LIBERTAD RELIGIOSA DE 1917 A LA 

FECHA. 

Desde la promulgación de nuestra carta Magna del 5 de febrero 

de 1917, los artículos referentes a las relaciones de la Iglesia y 

el Estado han sufrido algunas reformas, las cuales mantuvieron un 

distanciamiento de dichas relaciones en cuanto a que no se les 

reconocía pesonalidad jurluica a las agrupaciones religiosas o 

Iglesias, siendo hasta las últimas reformas que se dieron en 1992, 

cuando se les otorgó a éstas la oportunidad de llevar a cabo un 

trámite administrativo ante la Secretarla de Gobernación para 

obtener su registro constitutivo como asociación religiosa, 

reconociéndose les con ello personalidad jurídica y, por ende, la 

titularidad de los derechos y obligaciones que les impone la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
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Haremos ahora referencia espec1fica sobre cada uno de los 

art1culos que nos ocupan, con el fin de precisar las reformas que 

han sufrido a lo largo del tiempo. 

ARTICULO Jo. 

El texto original de este art1culo establec1a que la educaci6n 

se mantendr1a ajena a cualquier doctrina religiosa, adem4B de que 

las corporaciones religiosas y los ministros de los cultos que 

realicen actividades educativas no intervendr1an en forma alguna en 

planteles en donde se impartiera la educaci6n primaria, secundaria y 

normal, as1 como la destinada a obreros y campesinos. 

Posteriormente, en el mes de diciembre de 1934, fue reformado 

el presente art1culo, tomando como base la iniciativa que formul6 el 

comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario, 

quedando como sigue a continuaci6n: 

"Art1culo Jo. - La educaci6n que imparte el 
Estado, ser.1 socialista, y además de excluir 
toda doctrina religiosa, combatir.1 el fanatismo 
y los prejuicios, para lo cual la escuela 
organizará sus ensefianzas y actividades en forma 
que permita crear en la juventud un concepto 
racional y exacto del universo y de la vida 
social, 

I.- .... en tal virtud, las corporaciones 
religiosas, los ministros de los cultos, las 
sociedades por acciones que exclusiva o 
preferentemente realicen actividades educativas 
y las asociaciones o sociedades ligadas directa 
o indirectamente con la propaganda de un credo 
religioso, no intervendr.1n en forma alguna en 
escuelas primarias, secundarias o normales, ni 
podrán apoyarlas económicamente". 
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En el afto de ·1946 se volvi6 a reformar el articulo Jo., ya que 

el Pr.esidente Manuel Avila camacho consider6 en su iniciativa de 

reformas que la redacci6n del articulo provoc6 que se desviara el 

sentido de su observancia y def orm6 parcialmente su contenido 

provocando en algunos medios un desconcierto, el cual en cierta 

medida impidi6 que se alcanzara el progreso ambicionado y que tanto 

se habla buscado. 

Con dicha reforma el articulo Jo. qued6 de la siguiente manera: 

"Articulo Jo. - La educaci6n que imparta el 
Estado -Federaci6n, Estados, Municipios- tenderA 
a desarrollar arm6nicamente todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la patria y la conciencia de la 
solidaridad internacional en la independencia y 
en la justicia. 

I. - ..•. la educaci6n se manten dril. por 
completo ajena a cualquier doctrina religiosa y, 
basada en los resultados del progreso 
cient1fico, lucharA contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios". 

En el afta de 1992 se reform6 por ültima vez dicho articulo, con 

motivo de la llamada modernizaci6n de las relaciones entre el Estado 

y la Iglesia. Esta reforma estableci6 en la fracci6n I, que la 

educaci6n impartida por el Estado serA laica, es decir, se deberá 

mantener por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. As1 

también, se derogó la prohibici6n de que las corporaciones 

religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones 

que exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas, y 

las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier 

credo religioso, puedan intervenir en forma alguna en los planteles 
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an los qua sa imparta aducaci6n primaria, secundaria, normal o la 

destinada a obreros o campesinos. 

ARTICULO So. 

Originalmente aste articulo astablac1a qua al Estado no 

permitirla que se llevara a cabo ningün contrato, pacto o convenio 

que tuviera por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 

sacriticio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, 

da educaci6n o de voto religioso; además de que la ley tampoco 

permit1a el establecimiento de 6rdenes monásticas. 

Este articulo fue reformado en el mes de diciembre del afto de 

1974 y, en la parte que nos interesa, Onicamente cambia la palabra 

de hombre por la de persona, precisamente cuando hace referencia a 

la libertad de la persona. 

La Qltima reforma que sufri6 este articulo fue en enero de 

1992, al llevarse a cabo la modernizaci6n da las relaciones del 

Estado y la Iglesia. Dentro de la mencionada reforma, se elimin6 

del párrafo quinto la parte que prohib1a la profesi6n de votos 

religiosos, asl como también el establecimiento de 6rdenes 

monásticas, cualquiera que fuere la denominaci6n u objeto con que 

pretendiera erigirse. 
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ARTICULO 24. 

De manera concreta este articulo establecia originalmente, que 

todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que m6s le 

guste, y todo acto religiono de culto pdblico deber6 de celebrarse 

dentro de los templos. 

Como antecedente de la dnica reforma que ha sufrido el articulo 

24 en sus lineamientos originales, diremos que el Presidente de 

nuestro pa1s el Lic. Carlos Salinas de Gortari, anunci6 durante su 

·tercer informe de gobierno llevado a cabo el 10. de noviembre de 

1991, la reforma constitucional en materia religiosa; senalando tres 

limites a la misma y que a saber fueron: 

a) La educaci6n pdblica ser6 laica. 

b) No intervendr6 el clero en asuntos pol1ticos. 

e) La imposibilidad de acumulaci6n de bienes temporales en sus 

manos, ni en las de las Iglesias o agrupaciones religiosas. 

De esta manera el 28 de enero de 1992, fue publicado en el 

Diario oficial de la Federaci6n, el decreto que reforma diversos 

preceptos constitucionales en lo que respecta a la libertad 

religiosa, asociaciones religiosas y ministros de culto. 

Posteriormente el d1a 15 de julio del mismo año, fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federaci6n la Ley reglamentaria que lleva 

por titulo Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pdblico. 
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En el actual articulo 24 se establece que ~odo hombre es libre 

para profesar la creencia religiosa que sea de su agrado, as! como 

para practicar·ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, 

siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la 

ley, El Congreso no puede expedir leyes que prohiban o establezcan 

alguna religi6n en particular. 

En la parte final de este articulo, 

aquellos actos religiosos del culto 

se establece que todos 

pllblico se celebrarán 

pero se da la opci6n de ordinariamente dentro de los templos, 

celebrarlos fuera de éstos, es decir, en forma extraordinaria, 

siempre y cuando se sujeten a lo establecido en la ley 

reglamentaria, 

ARTICULO 27. 

El texto original de este precepto, seflalaba que las 

asociaciones religiosas denominadas Iglesias, no pod!an tener 

capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes ra!ces, ni 

capitales impuestos sobre ellos; que los templos destinados al culto 

pllblico eran propiedad de la naci6n quien estaba representada por el 

Gobierno Federal; y que los obispados, casas curales, seminarios, 

asilos, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido 

construido o destinado a la enseñanza de un culto religioso, 

pasar1an al dominio directo de la naci6n. 

La llnica reforma que ha tenido la fracci6n II de este articulo 

fue en 1992, cuando se les otorg6 personalidad jurldica a las 
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agrupaciones religiosas o Iglesias que se constituyeran como 

asociaciones religiosas, concediéndoseles la capacidad para 

adquirir, poseer o administrar, exclusivamente los bienes 

indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que 

la ley reglamentaria establece, 

ARTICULO 130, 

El presente articulo establecia en su texto original que a los 

poderes federales les correspondia ejercer en materia de culto 

religioso la intervención que designen las leyes. El congreso no 

puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna. 

Matrimonio es un contrato civil. La ley no reconoce personalidad 

alguna a las agrupaciones religiosas denominadas Iglesias. Los 

ministros de los cultos no podlan en reunión pública o privada hacer 

critica a las leyes fundamentales del pais, ni a las autoridades, ni 

al gobierno, no tendrian voto activo ni pasivo, ni derecho para 

asociarse con fines politicos. 

La única reforma a este articulo se llevó a cabo en el ano de 

1992, cuando se realizó la ya citada modernización de las relaciones 

entre el Estado y la Iglesia quedando este articulo de la siguiente 

manera: 

"Artlculo 130. - Las Iglesias y demás agrupaciones religiosas se 

sujetar/in a la Ley. Corresponde de manera exclusiva al Congreso de 
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la UniOn el legislar en materia de culto püblico, de Iglesias y de 

agrupaciones religiosas•. 

La Ley Reglamentaria ser4 de orden püblico y se desarrollará y 

concretará a las disposiciones siguientes: 

a) Las Iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad 

jur!dica como Asociaciones Religiosas, una vez que obtengan su 

correspondiente registro. 

b) L~s autoridades no intervendrán en la vida interna de. las 

Asociaciones Religiosas. 

c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. 

d) Los ministros de cultos no podrán desempeflar cargos pGblicos. 

Tendrán derecho a votar pero no a ser votados. 

e) Los ministros no podrán asociarse con fines pol!ticos. No podrán 

oponerse en reuniOn pGblica, en actos de culto o de propaganda 

religiosa a las leyes del pais o a sus instituciones, ni agraviar 

los s!mbolos patrios. 

No podrán celebrarse dentro de los templos reuniones con 

carácter politice. Las autoridades federales, de los estados y de 

los municipios, tendrán en esta materia las facultades y 

responsabilidades que determine la Ley. 



C A P I T U L O III 

LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS EN HEXICO. 
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3.1 DEFINICION DE ASOCIACION RELIGIOSA Y SU DIFERENCIA DE LA 

AGRUPACION RELIGIOSA. 

Comenzaremos apuntando que las asociaciones religiosas antes de 

ser consideradas como tales, fueron agrupaciones religiosas o 

iglesias y por medio de un acto especial de la autoridad 

administrativa, como lo eu la Secretaria de Gobernación, adquirieron 

personalidad juridica al serles otorgado el registro constitutivo 

del cual hablaremos y abundaremos más adelante. 

Dichas asociaciones religiosas tienen un status especial o 

tratamiento juridico exclusivo dentro de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público, en cuanto a que ésta les impone deberes 

que deben cumplir as1 como también les otorgan derechos a su favor. 

Antes de hacer menci6n sobre la diferencia que existe entre las 

dos figuras que nos ocupan, diremos que es lo que debemos entender 

por agrupaci6n religiosa o iglesia con el prop6sito de hacer más 

clara dicha diferencia. 

A la agrupación religiosa se le puede considerar como una 

asociación civil con finalidades religiosas, por aplicación 

automática del articulo 25 fracción VI del Código civil para el 

Distrito Federal y del articulo 20. inciso F de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, que establecen lo 

siguiente: 



Art.·2s.- Son personas morales: ......................... 
VI. Las asociaciones distintas de las 

enumeradas que se proponqan fines pol1ticos, 
cient1ficos, art1sticos, de recreo o cualquiera 
otro tin licito, siempre que no tueren 
desconocidas por la ley.• 

"Art. 20.- El Estado me:dcano qarantiza en 
favor del individuo los siquientes derechos y 
libertades en materia reliqiosa: ...................... 

t) Asociarse o reunirse pac1f icamente con 
fines reliqiosos.• 
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Por lo anteriormente citado y conforme a los art1culos 2670 y 

2671 del C6diqo Civil para el Distrito Federal, las aqrupaciones 

religiosas o las asociaciones civiles con finalidades reliqiosas se 

pueden constituir por escrito, con varios asociados que entre s1 

convengan en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria y 

con el propósito o finalidad de realizar un fin comQn de carácter 

religioso que no este prohibido por la Ley y que no tenqa carácter 

preponderantemente económico. 

Con respecto a las asociaciones reliqiosas, el Doctor Jorqe 

Adame nos dice que éstas "son las Iqlesias o aqrupaciones reliqiosas 

que cumplen determinados requisitos, se inscriben en un reqistro y 

adquieren personalidad jur1dica en derecho meicicano" (55). 

Tomando en cuenta las anotaciones que previamente hemos 

realizado, podemos afirmar que la diferencia que eiciste entre una 
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asociacion religiosa y una agrupaci6n religiosa, la tenemos anotada 

de manera general dentro del articulo 130 constitucional, en su 

inciso "a", que seftala lo siguiente: 

"Art. 130.- ••••• La ley reglamentaria 
respectiva, que será de orden pGblico, 
desarrollará y concretará las disposiciones 
siguientes: 

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas 
tendrán personalidad jur1dica como asociaciones 
religiosas una vez que obtengan su 
correspondiente registro. La ley regulará dichas 
asociaciones y determinará las condiciones y 
requisitos para el registro constitutivo de las 
mismas. 11 

La diferencia que existe entre una agrupaci6n religiosa y una 

asociaci6n religiosa es clara, ya que la primera no cuenta con un 

registro constitutivo y, por lo tanto, no tiene personalidad 

jur1dica reconocida por el Estado mexicano, mientras que la segunda 

al cumplir con una serie de requisitos establecidos dentro de la ley 

reglamentaria, obtiene por parte de la autoridad administrativa como 

lo es la Se~retar1a de Gobernaci6n, su registro constitutivo y se le 

reconoce personalidad jur1dica dentro del sistema jur1dico mexicano. 

Es importante destacar que las agrupaciones religiosas no 

tienen la obligación de obtener el registro constitutivo y 

convertirse en una asociación religiosa, ya que esto es meramente 

opcional y no obligatorio; sin embargo pueden obtener personalidad 

jur1dica como asociaci6n civil con finalidades religiosas, por 

aplicaci6n automática de la ley con respecto a los ya mencionados y 

citados articules 25 fracci6n VI, 2670 y 2671 del C6digo Civil para 
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el Distrito Federal y 20. do la Ley do Asociaciones Religiosas y 

CUlto Püblico. 

3.2 DEFINICION DE ASOCIACION CIVIL Y SU DIFERENCIA DE LA ASOCIACION 

RELIGIOSA. 

En primer lugar diremos que la asociaci6n civil es una 

corporaci6n o persona juridica que se constituye por medio de un 

contrato privado, en el cual las partes se obligan a realizar cierto 

tipo de actividades que no deben ser de naturaleza econ6mica, sino 

de finalidad comün y licita como por ejemplo politica, artistica, de 

recreo, etc . ... 

El C6digo civil para el Distrito Federal en su articulo 2670, 

nos proporciona las caracteristicas que se deben cubrir para poder 

constituir una asociaci6n y que a saber son las siguientes: 

a) Que varios individuos convinieren en reunirse de manera que no 

sea enteramente transitoria. 

b) Que tengan el prop6sito de realizar un fin comün que no esté 

prohibido por la ley. 

c) Que no tenga carácter preponderantemente económico. 

Al respecto, el maestro Rafael Roj ina Vil legas nos a 

proporcionado una def inici6n clara de lo que debemos entender por 

asociación civil, afirmando que ésta es una 11 corporaci6n de derecho 

privado dotada de personalidad jur1dica, que se constituye mediante 
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contrato, por la reuni6n permanente de dos o m6s personas para 

realizar un fin comdn, licito, posible y de naturaleza no econ6mica, 

pudiendo ser por consiguiente, pol1tico, cient1fico, art1stico o de 

recreo " (56). 

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Jur1dicas en su 

Diccionario Jur1dico Mexicano, ha sostenido que la asociaci6n civil 

o asociaci6n en derecho civil es una "persona jur1dica con nombre, 

patrimonio y 6rganos propios originada en un contrato plurilateral 

en el que las partes se obligan a la realizaci6n de un fin 

determinado de car6cter no econ6mico. Se dice que la asociaci6n 

civil es una corporaci6n en virtud de que sus socios se deben regir 

por sus estatutos, que deben estar inscritos en el Registro Pdblico 

a fin de que surta sus efectos contra terceros, por lo tanto, el 

contrato que le da origen es formal, debe constar por escrito" (57). 

como resultado de las definiciones que hemos citado tanto del 

maestro Rojina Villegas como la del Instituto de Investigaciones 

Jur1dicas, obtenemos que las caracter1sticas principales que 

componen a una asociaci6n civil son: 

l.- Es una corporación de derecho privado. 

2.- Est6 dotada de personalidad juridica, 

J,- Se constituye mediante un contrato plurilateral y formal, ya que 

debe constar por escrito. 

A1!fc:~J\~ 1 ~1~~eUf: Rafael. CO!'Pfndlo de Derecho Civil r. IV, vlgblma prl111tra edición, edltorhl Porrúa s.A., 

i~!~.P-Ai~l~~~Rt~eR~~'i~&~EKTCANO A·CH, Instituto de Investigaciones Jurtdlca1, cuarta edición, editorial Porrúa 



4.- cuenta con nombre, patrimonio y 6rganos propios. 

s.- Se reünen dos o más personas de manera permanente. 

6.- Realizan fines comunes, llcitos y de naturaleza no econ6mica. 
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Con respecto a las asociaciones religiosas, consideramos 

oportuno el recordar que antes de serlo tenlan el carácter de 

agrupaciones religiosas y por medio de un acto meramente especial y 

opcional, no obligatorio, adquirieron personalidad jurldica, al 

haberles sido otorgado su correspondiente registro constitutivo por 

parte de la Secretarla de Gobernaci6n. 

Ahora bien, comenzaremos destacando que las asociaciones 

civiles tienen una clara diferencia de las asociaciones religiosas, 

en cuanto a que las primeras se constituyen por.medio de un contrato 

privado por escrito, y las segundas, se constituyen por medio del ya 

multicitado acto especial que se lleva a cabo ante la Secretarla de 

Gobernaci6n; también se distinguen en cuanto a que las primeras se 

deben inscribir en el Registro Püblico para que surta sus efectos en 

contra de terceros, en tanto que las segundas no necesitan 

inscribirse en el Registro Püblico ya que solo basta con que la 

autoridad administrativa les otorgue su registro constitutivo, mismo 

con el cual adquieren personalidad jur1dica. 

Es importante el hacer menci6n de que a pesar de las 

diferencias que hemos expuesto, también tienen algo en cornün y es 

que ambos tipos de asociaciones no persiguen fines de car6.cter 

económico, en cuanto a que las asociaciones civiles pueden tener 

fines espec1f icos, tales como pol1ticos, cient1f icos, art1sticos o 
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de recreo; mientras que los asociaciones reliqiosas solo tienen 

fines con carácter espec!ficamente reliqiosos. 

3.3 FORMAS DE CONSTITUCION, 

Antes de ocuparnos acerca de la forma como se constituye una 

asociaci6n religiosa, consideramos oportuno el enunciar de manera 

qeneral, cual es la forma en la que se constituyen las asociaciones 

civiles y las asociaciones en participaci6n como asociaci6n 

. mercantil, con el prop6sito de tener en claro la diferencia 

existente entre dichas formas de constituci6n de estos tres tipos de 

asociaciones. 

El C6digo Civil para el Distrito Federal, estipula que las 

asociaciones civiles se constituyen por medio de un contrato escrito 

que tiene como fin principal, el dar nacimiento a una persona moral 

que tendrá que cumplir con una serie de obliqaciones que se lo 

imponen, as! como también podrán ejercer los derechos otorgados a su 

favor puesto que adquieren personalidad jur!dica propia. Las 

asociaciones civiles se rigen por la ley, por las disposiciones de 

su escritura constitutiva y por sus estatutos, mismos que deberán 

inscribir en el Registro Público para que produzcan efectos en 

contra de terceros . 

Por otro lado, la Ley General de Sociedades Mercantiles 

contiene una figura equivalente a una asociaci6n mercantil y ésta es 

la asociaci6n en participación que se crea por medio de un contrato, 
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a través del cual una persona concede a otras que le han aportado 

bienes o servicios una participación de utilidades, y en las 

pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones 

de comercio. Este contrato ss formal y no esti1 sujeto a registros 

en cuanto a que no está dotado de personalidad juridica propia, ni 

de denominación, siendo por ello que el asociante actlia a nombre 

propio, no eKistiendo relación juridica entre los asociados y los 

terceros. 

Ahora bien, existe solo una forma por la cual las iglesias y 

las agrupaciones religiosas se pueden constituir como asociaciones 

religiosas, y ésta se tramita ante la Secretaria de Gobernación, 

quien les otorgará personalidad juridica una vez que cuenten con su 

respectivo registro constitutivo que emitirá la misma Secretarla de 

Gobernación a cada una de las agrupaciones religiosas que as! lo 

solicitaren, tomando en cuenta que es un acto meramente opcional y 

no obligatorio. 

Dentro del articulo séptimo de la Ley Reglamentaria, se 

mencionan una serie de requisitos que deberán acreditar las personas 

que tramiten y soliciten el registro constitutivo para que una 

agrupación religiosa o iglesia obtengan personalidad jurldica y se 

les reconozca como asociación religiosa, por tal motivo haremos 

mención a dichos requisitos. 

En primer lugar, las agrupaciones religiosas deben acreditar 

ante la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaria de 

Gobernación, que han llevado a cabo de manera preponderante la 
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observancia, práctica y prapaqaci6n de una doctrina reliqiasa, as1 

cama también que han realizada actividades reliqiosas por la menas 

cinca aftas dentro del territorio nacional, en el cual han 

establecida su domicilia. 

Al respecta, el Licenciada V1ctar Garc1a dice que " cuando se 

habla del domicilio, se está hablando en realidad de la direcci6n 

del domicilia para air natif icacianes y avisas del lugar en el cual 

se van a tener las oficinas centrales. Para acreditar la antiqUedad 

de cinca aftas y el notario arraiqa, bastará cualquier media de 

.prueba que pueda acreditar que la Iqlesia a agrupaci6n reliqiasa ha 

estada laborando par más de cinca aftas" (58). 

Es básica que las aqrupacianes religiosas cuenten can bienes 

suficientes con las cuales puedan llevar a cabo el desempeña del 

objeta para el que fueran creadas, es decir, si no tienen el m1nimo 

de bienes que necesiten para poder desarrollar libremente su 

actividad, no será posible que abtenqan el registro constitutivo. 

Ahora bien, deben contar con estatutos en los cuales se 

contengan las bases fundamentales, tanto de su doctrina como de su 

cuerpo de creencias reliqiosas. Dentro de estos estatutos se deben 

determinar a los que van a ser sus representantes, que en los 

términos del articulo onceavo fracción segunda, los representantes 

de las asociaciones religiosas deben ser mexicanos que cuenten con 

la mayoría de edad, as1 como también acreditar su función o carácter 
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ante las autoridades competentes. Dichos representantes serán 

determinados para representar a las entidades y divisiones internas 

a las que pertenezcan. 

Adem6s de acreditar lo anterior, también tienen que cumplir con 

lo que dispone el articulo 27 constitucional en sus dos primeras 

fracciones, en las cuales se establece que las asociaciones 

religiosas que se constituyan conforme a lo establecido en la ley 

reglamentaria y la Constituci6n Politica, tendrán la capacidad para 

adquirir, poseer y administrar de manera exclusiva los bienes 

indispensables para su objeto, cubriendo los requisitos y las 

limitaciones que la ley reglamentaria establezca. 

Una vez que ha sido acreditado todo lo anterior, se procede a 

publicar un extracto de la solicitud de registro constitutivo en el 

Diario Oficial de la Federaci6n. De manera general, diremos que el 

extracto de solicitud de registro constitutivo de asociaci6n 

religiosa se compone: del nombre de la agrupaci6n religiosa que 

presenta la solicitud, de la fecha en que fue recibida la solicitud 

por parte de la Direcci6n General de Asuntos Religiosos, del nombre 

de las personas que la representan legalmente, asi como también el 

nombre o nombres de sus apoderados legales y el domicilio legal de 

la solicitar.te. Por último, se hace referencia a los estatutos que 

exhiben y de los bienes que aportan para el cumplimiento del objeto 

para el que fueron creadas. 

Las iglesias o agrupaciones religiosas que no cuenten con el 

registro constitutivo y que lleven a cabo o realicen actos que son 
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regulados por la ·Ley de Asociaciones Religiosas y CUlto PQblico, 

tendrAn que cumplir con las obliqaciones contenidas en dicho 

ordenamiento, pero no qozarán de los derechos otorgados por el mismo 

ordenamiento, en raz6n de que éstos solo favorecen y se aplican a 

las aqrupaciones reliqiosas o iqlesias que opten por realizar su 

conversi6n a asociación reliqiosa y cuenten con su reqistro 

constitutivo. 

Concluiremos diciendo que las asociaciones religiosas, civiles 

y en participación, se constituyen de manera diversa puesto que las 

.Primeras se constituyen por medio de un acto especial que se tramita 

ante la Secretaria de Gobernaci6n, quien las reconoce y les otorqa 

personalidad jur1dica una vez que han cubierto los requisitos 

establecidos en la ley reqlamentaria del articulo 130 

constitucional, mientras que las asociaciones civiles se constituyen 

por medio de un contrato privado y por escrito, adquiriendo 

personalidad jur1dica propia, al ser reconocidas como personas 

morales con capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Por 

Qltimo, las asociaciones en participaci6n se constituyen también por 

medio de un contrato que no estd sujeto a registros y no cuenta con 

personalidad jur1dica propia, siendo por ello que el asociante actQa 

a nombre propio, sin haber relaci6n jurldica de éste con terceros. 



83 

3.4 PERSONALIDAD JURIDICA. 

El articulo 130 constitucional se refiere a tres entidades 

diferentes como lo son las iqlesias, las aqrupaciones reliqiosas y 

las asociaciones reliqiosas. Ee más que claro que las iglesias y las 

agrupaciones son realidades meramente sociol6qicas en cuanto a que 

son grupos que actCian con fines reliqiosos dentro del pais y que 

nuestr~ Constituci6n les reconoce su existencia, pero que no tienen 

personalidad juridica. 

con respecto a las asociaciones religiosas podemos decir que 

son las iglesias y las agrupaciones religiosas que han cumplido con 

los requisitos contenidos en la ley reqlamentaria y se inscriben 

para obtener su registro constitutivo y, 

autoridad administrativa les otorga y 

juridica. 

por medio de éste, la 

adquieren personalidad 

Cabe mencionar que las 

personalidad juridica una vez 

asociaciones civiles, 

que se ha llevado a 

obtienen 

cabo la 

realizaci6n de un contrato privado por escrito y sus estatutos se 

han inscrito en el Registro PQblico para protegerse en contra de 

terceros. 

Es importante poner en claro que tanto el Estado mexicano y la 

ley reglamentaria no reconocen ni desconocen a las iglesias y a las 

agrupaciones relig losas, sino que solamente disponen que si es su 

deseo tener personalidad juridica dentro del ordenamiento de nuestro 

sistema juridico mexicano, deberán registrarse como asociación 
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reliqiosa teniendo en claro que no es que tengan la obligaci6n de 

hacerlo, o que por no hacerlo incurran en alquna falta o delito, 

tomando en cuenta que es una decisi6n opcional y no obligatoria. 

(59) 

No podemos afirmar y mucho menos sostener que el Estado 

mexicano les está devolviendo o reconociendo personalidad jur1dica a 

las iglesias y dem6s agrupaciones religiosas, sino que solamente se 

les ofrece la opci6n de que elijan oi quieren obtener personalidad 

juridica y qozar de las prerrogativas, privilagios y beneficios que 

la ley reglamentaria contiene y se registren como asociaciones 

reliqiosas. si no es su deseo el obtener el registro constitutivo no 

habrá ningün problema, en cuanto a que si no lo hacen no estarán 

incurriendo en alguna falta o delito. 

Los art1culos 130 inciso "a" de nuestra carta Magna y 60. 

primer párrafo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Püblico, 

hablan acerca de que las iglesias y las agrupaciones religiosas 

tendrán personalidad juridica como asociaci6n religiosa, una vez que 

hayan obtenido su registro constitutivo ante la Secretaria de 

Gobernaci6n, en los términos que la ley reglamentaria establezca, 

con lo cual se afirma lo que hemos expuesto anteriormente. 

El obtener el registro constitutivo por parte de las 

asociaciones religiosas representa una ventaja y el no hacerlo una 

desventaja, segün lo sefialado por la ley reglamentaria en su art1--
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culo décimo, en cuanto a que establece que las iglesias y las 

agrupaciones religiosas que no se constituyan como asociaciones 

religiosas y lleven a cabo la realización de actos que están 

regulados por la misma, se imputarán como actos de las personas 

flsicas o morales que los realicen, las cuales se sujetaran a todas 

las obligaciones impuestas a las asociaciones religiosas, es por 

ello que en nuestra opini6n, no hay ninguna ventaja o beneficio en 

constituirse como asociaci6n civil con finalidades religiosas, 

puesto que tendrAn que cumplir con todas aquellas obligaciones 

impuestas a las asociaciones religiosas. Existe una desventaja al no 

constituirse como asociación religiosa, ya que de no hacerlo no 

disfrutarán de todos aquellos derechos que la legislación aplicable 

les concede a éstas. 

J.5 ATRIBUCIONES. 

En lo que respecta a las atribuciones de las asociaciones 

religiosas, el articulo 9o. de la ley reglamentaria enuncia una 

serie de derechos en favor de éstas. Iniciaremos diciendo que las 

asociaciones religiosas tienen la facultad de identificarse con un 

nombre o denominación exclusiva, esto es que no pueden existir dos 

asociaciones religiosas con el mismo nombre ya que éste es exclusivo 

y lo usarA la primera que consiga u obtenga su registro constitutivo 

por parte de la autoridad administrativa. 

Asimismo, pueden organizar sus estructuras internas de manera 

libre y elegir los estatutos que dirijan su sistema de autoridad y 
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funcionamiento, además de llevar a cabo la formación y elección de 

los ministros integrantes de su asociación. 

Otra de sus atribuciones con las que cuentan las asociaciones 

que nos ocupan, es que pueden llevar a cabo la realización de los 

actos correspondientes al culto pGblico religioso, as! como también 

el de difundir sus dogmas siempre y cuando éstos no vayan en contra 

de las normas contenidas en la Ley Reglamentaria y en los demi'.is 

ordenamientos legales aplicables, aunque se les reconoce a éstas 

plena autonomia interna, de tal manera que las autoridades no podri'.in 

.intervenir en lo que respecta a sus decisiones, jerarqu1a y 

funcionamiento. 

Tienen la capacidad de celebrar todo tipo de actos de indole 

juridico para cumplir con el objeto para el que fueron creadas, pero 

con la limitante de que éstos deben ser siempre licites y 

reconocidos por las leyes aplicables, as1 como también nunca tener 

entre sus metas el perseguir fines de lucro o dicho de otra forma 

nunca obtener una ganancia o provecho en su favor. 

Se les concede ademi'.is, el poder participar por s1 solas o 

asociándose ya sea con personas flsicas o morales para llevar a cabo 

una serie de actividades, tales como las de constitución, 

administración, sostenimiento y funcionamiento de alguna o algunas 

instituciones de asistencia privada, asl como también de otro tipo, 

como educativas o de salud; pero aclarando que al llevar a cabo su 

participación y desarrollo dentro de dichas instituciones no podrán 

obtener ninguna ganancia o provecho en su favor, es decir, no podrán 
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perseguir fines de lucro al desempeñar alguna o algunas de las 

actividades que hemos mencionado. En lo que respecta a los bienes 

inmuebles, se les otorga el derecho exclusivo de usar los que sean 

propiedad de la naci6n, siempre y cuando los utilicen para llevar a 

cabo sus fines religiosos y se apeguen a los términos señalados 

tanto en la ley reglamentaria, como en su reglamento y demás leyes 

aplicables al respecto, concediéndoles además la facultad de poseer 

y administrar los bienes que sean suficientes e indispensables para 

cumplir con el objeto para el que fueron creadas. Con la ley 

reglamentaria los ministros del culto religioso adquirieron una 

nueva situaci6n jurídica, ya que ahora tienen derecho a votar y a 

ser votados siempre y cuando se separen formal, material y 

definitivamente de su ministerio, por lo menos con cinco nf\os de 

anticipación si pretenden ser electos para puestos de elecci6n 

popular, y tres años de anticipaci6n si desean desempef\ar cargos 

públicos superiores, antes del día de la elecci6n de que se trate o 

de la aceptaci6n del cargo respectivo. Con lo que respecta a los 

demás cargos que pudiesen ocupar, bastará con que se retiren con 

seis meses de anticipaci6n para que puedan ser electos. Cabe señalar 

que si los ministros del culto religioso se separan de la iglesia 

con el permiso de las autoridades eclesiásticas, podrán regresar 

nuevamente a ocupar su rninister io, pero si se retiran sin obtener 

dicho permiso, ya no lo podrán hacer a menos que la Sede Apostólica 

así lo ordene. Por ningún motivo los ministros de algún culto 

religioso pueden ocupar cargos públicos, ni podrán asociarce con 

fines políticos, ni harán proselitismo en favor de algún candidato, 

partido o asociación política alguna; o dicho de otro modo, no 

podrán por ningún medio convencer a los creyentes de su religión 
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para que se conviertan en partidarios de un partido politico 

especifico, o para que se vuelvan simpatizantes de algCin candidato. 

No podrán heredar, ni sus ascendientes, descendientes, hermanos, 

c6nyuges y las asociaciones religiosas a las que pertenezcan, 

respecto de aquellas personas a las que auxilian espiritualmente y 

no tengan con ellos parentesco dentro del cuarto grado. 

3,6 BIENES. 

Iniciaremos apuntando que con la ley reglamentaria del articulo 

130 constitucional, quedaron derogadas las disposiciones contenidas 

en la Ley de Nacionalización de Bienes reglamentaria de la fracci6n 

segunda del articulo 27 constitucional, que fue publicada el 31 de 

diciembre de 1940 en el Diario Oficial de la Federaci6n, asi como 

también las contenidas en otros ordenamientos que se opongan o 

contradigan a dicha ley reglamentaria, segCin lo estipulado por el 

articulo tercero transitorio de la misma. 

como ya sabemos, el articulo 27 constitucional en su fracci6n 

II, establece que las asociaciones religiosas que se constituyan en 

base a los términos del articulo 130 constitucional y a su ley 

reglamentaria, tendrán capacidad para adquirir, poseer o 

administrar, exclusivamente los bienes que sean indispensables para 

su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley 

reglamentaria¡ mientras que en la Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público se regula el régimen patrimonial de las asociaciones 

religiosas -articules 16 al 20-, estableciendo que todas aquellas 
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asociaciones religiosas que se constituyan como tales conforme a la 

ley reglamentaria, pueden tener un patrimonio propio para poder 

cumplir con el objeto para el que fueron creadas. 

Segün lo dispuesto por el articulo 60. transitorio de la ley 

reglamentaria, las agrupaciones religiosas y las iglesias tuvieron 

un plazo de un afio, contado a partir de la publicaci6n de la ley 

reglamentaria en el Diario Oficial de la Federaci6n, que fue el 15 

de julio de 1992, para obtener su correspondiente registro como 

asociaci6n religiosa ya que si no lo hicieron, no podr1an seguir 

usando los bienes inmuebles propiedad de la naci6n para fines 

religioso¡,¡. Las agrupaciones religiosas y las iglesias que deseen 

obtener su registro constitutivo como asociaci6n religiosa deben 

presentar su solicitud de registro, anexando una declaraci6n de los 

bienes inmuebles que vayan a usar y que conformen su patrimonio como 

asociaci6n religiosa. 

Con respecto a la solicitud de registro, el Dr. Alberto Pacheco 

nos dice que con lista 11 se debe de acompallar una lista pormenorizada 

de los bienes inmuebles que siendo del ente que solicita el 

registro, en la actualidad se encuentran a nombre de personas 

f!sicas, sociedades o asociaciones. No parece prudente conservar 

dichos bienes a nombre de otras personas, y mAs teniendo en cuenta 

que las adquisiciones de inmuebles que se hagan en los primeros seis 

meses a partir del registro, no causarAn impuesto sobre adquisici6n 

de inmuebles" (60). 
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La autoridad· administrativa tendrá un plazo de seis meses a 

partir de la fecha del registro constitutivo de una asociación 

religiosa para emitir una declaratoria general de procedencia, si es 

que la agrupación religiosa cumple 1ntegramente con los requisitos 

senalados por la ley correspondiente. 

Las asociaciones religiosas que deseen o pretendan adquirir 

bienes inmuebles con posterioridad al registro constitutivo, 

requerirán la declaratoria de procedencia que establece el articulo 

17 de la ley reglamentaria, que en términos generales seftala que la 

Secretaria de Gobernaci6n será la encargada de resolver acerca de 

los bienes inmuebles que las asociaciones religiosas pretendan 

adquirir por medio de cualquier t1tulo. Por lo tanto dicha 

dependencia emitirá una declaratoria de procedencia cuando: 

a) Se trate de cualquier bien inmueble. 

b) En caso de sucesi6n una asociaci6n religiosa sea heredera o 

legataria. 

c) Se pretenda que una asociaci6n religiosa sea fideicomisaria, a 

menos que la propia asociación sea la ünica fideicomitente. 

d) Se trate de bienes ra1ces sobre los cuales sean propietarias o 

fideicomisarias instituciones de asistencia privada, de salud o 

educativas en las cuales intervengan las asociaciones religiosas por 

s1 o asociadas con otras personas. Dicha intervención podrá ser de 

constituci6n, administración o funcionamiento. 

Es importante destacar que la Secretaria de Gobernación cuenta 

con un término que no excederá de 45 d1as para responder dichas 
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solicitudes de declaratorias de procedencia, con la advertencia que 

de no hacerlo dentro del término sellalado se entenderá que fueron 

aprobadas. Podemos afirmar que se trata de una positiva o afirmativa 

fleta, que se aplica cuando la autoridad no contesta ni resuelve 

acerca de una solicitud, petici6n o instancia formulada por parte de 

la persona o personas interesadas dentro de un periodo o plazo 

determinado que las leyes le conceden para tal fin, teniendo como 

consecuencia que se tome por afirmativa la respuesta a dicha 

petici6n. 

Los bienes pertenecientes a una asociaci6n religiosa pueden ser 

transmitidos a otra u otras asociaciones religiosas cuando se 

encuentren en liquidaci6n, siempre y cuando no se lleve a cabo dicha 

liquidaci6n por la imposici6n de alguna de las sanciones como pueden 

ser el apercibimiento, la multa de hasta veinte mil dlas de salario 

mlnimo, clausura temporal o definitiva de un local destinado al 

culto público, la suspensi6n temporal de derechos de la asociaci6n 

religiosa ya sea en el territorio nacional, en un Estado o en un 

municipio y la cancelaci6n del registro de asociaci6n religiosa, ya 

que si éste fuere el caso, los bienes de la asociaci6n religiosa en 

liquidaci6n pasarán a la asistencia pública, mientras que los bienes 

nacionales que se encontraran en posesión de las asociaciones 

religiosas serán devueltos al dominio público nacional. 

Las asociaciones religiosas tienen la obligación de nombrar y 

registrar ante la Secretarla de Desarrollo Social y el Consejo 

Uacional para la Cultura y las Artes, a los representantes que 

tengan el carácter de ser responsables de los templos y de aquellos 
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bienes que sean considerados como monumentos arqueol69 icos, 

art1sticos o hist6ricos que sean propiedad de la naci6n. 

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueol69icos, 

Artisticos e HiGt6ricos, establece en su articulo 36 que los 

inmuebles construidos entre los siqlos XVI al XIX que sean 

destinados a templos y anexos, arzobispados, obispados y casas 

curales, seminarios, conventos o cualquier otro que tenqa como fin 

la administraci6n, divulqaci6n, ensel'lanza o práctica de un culto 

reliqioso, son considerados como monumentos hist6ricos. 

Mientras que la Ley General de Bienes Nacionales, en su 

articulo 46 establece que los templos y sus anexidades destinados al 

culto pUblico, estarán viqilados por la Secretaria de Gobernaci6n y 

de Desarrollo Social, los gobiernos de los Estados y municipios, 

haciendo hincapié en que cuando estos templos y sus anexidades sean 

declarados como monumentos, también serán vigilados por la 

Secretaria de Educaci6n Pfiblica e institutos competentes. 

En lo referente a la cuesti6n fiscal de las asociaciones 

religiosas, la ley reglamentaria estipula dentro de su articulo 19, 

que a las personas f1sicas y morales as1 como a los bienes que ésta 

regula, les serán aplicables las disposiciones fiscales en los 

términos de las leyes de la materia. 

Por ello, haremos mención acerca de los articulas contenidos en 

leyes fiscales, tales como la Ley del Impuesto sobre la Renta, la 

Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto al Valor Aqregado y 
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por Ciltimo al Código Fiscal de la Federaci6n, en los que se haga 

referencia a las asociaciones religiosas ya sea en forma expresa o 

Ucita. 

Iniciaremos con la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual nos 

indica en su titulo tercero que versa sobre las personas morales no 

contribuyentes, que las asociaciones o sociedades civiles 

organizadas con fines religiosos son consideradas como personas 

morales no contribuyentes del impuesto sobre la renta, tal como lo 

seftala en su articulo 70 fracci6n XV. 

Dentro del articulo 5o. transitorio de la misma, se establece 

que las asociaciones religiosas que hayan sido constituidas bajo los 

términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto PCiblico, 

deberlln cumplir a partir del primero de julio de este afto, con las 

obligaciones fiscales referentes al impuesto sobre la renta en base 

a los términos del titulo tercero de la ley de la·materia. 

Por su parte en la Ley del Impuesto al Activo en su articulo 

60., se nos indica de manera demasiado clara que las asociaciones 

religiosas no pagarlln el impuesto al activo, ya que no son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta, manejando esto como una 

exenci6n. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado en su articulo 15 

fracción XII inciso e), maneja también como una exención para las 

asociaciones religiosas, el no pagar el impuesto al valor agregado, 

en cuanto a que establece que no se pagarA dicho impuesto por la 
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prestación del servicio proporcionado a sus miembros como 

contraprestación normal por sus cuotas, siempre que los servicios 

que presten sean 6nicamente los relativos a los fines que les sean 

propios, tratAndose de asociaciones organizadas con fines 

religiosos. 

Por 6ltimo, el articulo primero cuarto pArrafo del Código 

Fiscal de la Federaci6n, nos dice que las personas que de 

conformidad con las leyes fiscales no esten obligadas al pago de 

contribuciones, Onicamente tendrAn que cumplir con las otras 

obligaciones que se establecen de manera expresa por las propias 

leyes, por lo que concluimos que las asociaciones religiosas gozan 

de una exención al no tener la obligación de cubrir pagos referentes 

a contribuciones de carActer fiscal, aunque no por ello dejarAn de 

observar y cumplir con las demAs obligaciones que las leyes fiscales 

les impongan. 



C A P I T U L O IV 

ATRIBUCIONES DB LA SECRETl\llIA DB GOBERllACION 

EN MATERIA DB CULTOS RELIGIOSOS. 
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4.1 REGISTRO Y CONTROL DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS. 

En el presente capitulo, nos ocuparemos en parte de seftalar a 

los organismos gubernamentales que se encargan de vigilar y 

controlar a las asociaciones religiosas, en el desempefto de las 

funciones que realizan cotidianamente. 

Comenzaremos por hacer menci6n a lo que seftala el articulo 

primero del Reglamento Interior de la Secretarla de Gobernaci6n, 

precepto que nos indica que dicha Secretarla es la dependencia del 

poder ejecutivo federal a la que corresponde vigilar en la esfera 

administrativa, el cumplimiento de los asuntos que le atribuye 

expresamente la Ley OrgAnica de la Administraci6n Pública Federal y 

otras leyes, decretos, reglamentos y acuerdos. Por su parte, el 

articulo 27 fracci6n V de la Ley OrgAnica de la Administraci6n 

Pública Federal, establece que esta dependencia tiene a su cargo el 

cuidar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre 

el culto religioso, asl como también el dictar las medidas que 

procedan en esta materia. 

Con fecha 23 de noviembre de 1992 fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federaci6n, la reforma que sufri6 el Reglamento 

Interior de la Secretarla de Gobernación en su articulo 20., en la 

que se crea como nueva unidad administrativa la Direcci6n General de 

Asuntos Religiosos; por ello, en la misma fecha se adicion6 a dicho 

reglamento un nuevo articulo que ahora es el 130., en el cual se 

mencionan las facultades de la Dirección General de Asuntos 



97 

Religiosos en once fracciones, precepto que a continuaci6n se 

transcribe: 

"Articulo lJo.- Corresponde a la Direcci6n General de Asuntos 

Religiosos: 

I.- Auxiliar al secretario en el ejercicio de 
las atribuciones que las leyes y reglamentos le 
confieren a la secretaria en materia de asuntos 
religiosos y vigilar el debido cumplimiento de 
dichos ordenamientos; 

II. - Recibir, dictaminar y resolver las 
solicitudes de registro constitutivo de las 
iglesias y agrupaciones religiosas; 

III.- Tener a su cargo los registros que 
preveen las leyes en materia de asuntos 
religiosos y expedir las certificaciones, 
declaratorias y constancias en los términos de 
las mismas; 

IV. - Recibir y tramitar los avisos .que 
formulen las asociaciones religiosas sobre 
aperturas de templos, actos de culto pQblico con 
carácter extraordinario, separación y renuncia 
de ministros y los demás previstos en la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Pfiblico y su 
Reglamento; 

V.- Emitir opinión sobre la procedencia de la 
internaci6n y estancia en el pais de los 
ministros de culto de nacionalidad extranjera; 

VI.- Establecer la coordinación necesaria con 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pfiblica Federal, para la 
tramitaci6n, asignación y registro de los bienes 
propiedad de la nación destinados a fines 
religiosos, as! como de los representantes que 
las asociaciones religiosas designen como 
responsables de los mismos en los términos de 
las disposiciones aplicables; 

VII. - Auxiliar al secretario en la, 
formulación de los convenios de colaboración que 
suscriba en materia de asuntos religiosos con 
los gobiernos de los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal; 



VIII.- Intervenir en los conflictos que sean 
planteados por las asociaciones religiosas, 
conforme a los procedimientos que seflalan las 
disposiciones de la materia; 

IX. - Participar en los trámites relativos al 
conocimiento de las infracciones a la Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones de la materia e 
intervenir en la aplicación de las sanciones que 
resulten; 

X.- Proponer los manuales y circulares que la 
Secretaria deba adoptar en materia de asuntos 
religiosos, y 

XI.- Las demás funciones que las 
disposiciones legales y reglamentarias le 
atribuyan, asi como aquellas que le confiera el 
Titular del Ramo". 
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Por otra parte, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Pnblico en su articulo 25, nos indica que la Secretaria de 

Gobernación como organismo gubernamental perteneciente al Pode"r 

Ejecutivo Federal, tiene a su cargo la aplicación de dicha ley 

reglamentaria; también señala que la federación se puede auKiliar de 

las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal cuando 

asi lo requiera, para que se de cumplimiento a los términos 

previstos en la misma ley, sin que dichas autoridades intervengan en 

los asuntos internos de las asociaciones religiosas, ni puedan 

asistir con carácter oficial a los actos religiosos y de culto 

pnblico que se lleven a cabo o a cualquiera otra que tenga similar 

propósito. 

La Secretaria de Gobernación como organismo encargado de 

vigilar y controlar a las asociaciones religiosas, lleva a cabo una 

serie de actividades y funciones que tienen como fin el que se 
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cumpla con dicho objetivo, por ello enunciaremos algunas de sus 

actividades y tunciones que a nuestro juicio son las mi!.s 

importantes: 

l.- Otorga el registro constitutivo como asociaci6n religiosa a 

las iglesias o agrupaciones religiosas que as1 lo soliciten. (Art. 

6) 

2.- Resuelve sobre el car6.cter indispensable de los bienes 

inmuebles que las asociaciones religiosas pretendan adquirir bajo 

cualquier titulo, emitiendo una declaratoria de procedencia. (Art. 

17) 

J. - Autoriza a las asociaciones religiosas para que de manera 

e><traordinaria transmitan o difundan actos de cult,; religioso a 

través de medios masivos de comunicaci6n no impresos. (Art. 21) 

4, - Organiza y mantiene actualizados los registros de las 

asociaciones religiosas y de los bienes inmuebles que por cualquier 

titulo posean o administren. (Art. 26) 

s.- Establece convenios de colaboración y/o coordinación con 

las autoridades estatales en las materias de esta ley. (Art. 27) 

6.- Tiene la facultad de resolver los conflictos que se 

susciten entre las asociaciones religiosas. (Art. 28) 
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7. - Impone las sanciones a las que se hagan acreedoras las 

asociaciones religiosas cuando incurran en alguna o algunas 

infracciones contenidas en la ley reglamentaria. (Art. JO) 

e.- Conoce del recurso de revisión interpuesto por parte de una 

asociación religiosa en contra de actos o resoluciones dictadas por 

las autoridades en el cumplimiento de lo establecido en la ley 

reglamentaria. (Art. 33) 

4.1.l PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS. 

La Secretaria de Gobernaci6n como autoridad administrativa es 

la encargada de otorgar personalidad juridica a las agrupaciones 

religiosas e iglesias que soliciten su registro constitutivo y, de 

esta manera se les reconozca como asociaciones religiosas en n~estro 

sistema juridico mexicano. Ahora bien, el escrito por el cual las 

agrupaciones religiosas e iglesias soliciten su registro 

constitutivo a la secretaria de Gobernación, deberá contener una 

serie de datos y requisitos mismos que a continuaci6n seftalamos: 

Deben presentar un escrito de solicitud dirigido al Secretario 

de Gobernaci6n con atenci6n al Director General de Asuntos 

Religiosos, suscrito por la mesa directiva, jerarquia u órgano 

máximo de autoridad de la iglesia o agrupación religiosa, dentro del 

cual deberan acreditar la denominación de la iglesia o agrupación 

religiosa misma que de ser procedente, será con la cual ésta se 

registre; además deberán proporcionar su domicilio legal para el 

envio de correspondencia, asi como para recibir cualquier tipo de 
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notificaciones; deberán entregar una relacion de los miembros que 

integran la mesa directiva, jerarqu!a u 6rgano m6ximo de autoridad 

de la misma, quienes segGn lo dispuesto por el articulo 20. de la 

ley reglamentaria, serán los representantes de las asociaciones 

religiosas y que deberán ser mexicanos mayores de edad, esto podrá 

acreditarse mediante las copias certificadas de las actas de 

nacimiento; deberán presentar la relación de asociados quienes deben 

ser mayores de edad y que ostenten dicho carácter conforme a sus 

estatutos; presentará también la relación de sus ministros de culto 

acreditando su adscripción y nacionalidad mediante la presentaci6n 

de la copia certificada de su acta de nacimiento, Los ministros del 

culto son todas aquellas personas mayores de edad a quienes las 

iglesias o agrupaciones religiosas a las que pertenezcan les 

confieren ese carácter, o bien, aquellas que ejerzan como principal 

ocupaci6n funciones de dirección, representación u organización 

segGn nos lo indica el articulo 12 de la ley reglamentaria; deberán 

acreditar a su apoderado legal si fuere el caso, y esto se hará 

mediante un escrito dirigido al Director General de Asuntos 

Religiosos de la Secretaria de Gobernación debiendo ser suscrito por 

los miembros de la mesa directiva, jerarqu!a u órgano máximo de 

autoridad en el cual se confiera el carácter de apoderado u 

apoderados lega les a la persona o personas que se determinen; asi 

mismo deberán realizar la presentación de sus estatutos mismos que 

deben contener las bases fundamentales de su doctrina, el objeto, 

los 6rganos de gobierno o autoridad (designación, duración y 

remoción), la organización interna, las normas sobre disciplina 

interna y los requisitos para adquirir la calidad de asociados y 

ministros de culto. Además deberán presentar la relación de templos, 
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obispados, casas curales, seminarios, asilos, conventos o cualquier 

otro edificio que hubiese sido construido o destinado a la 

administración, propaqanda o enseftanza de un culto reliqioso, 

especificando la denominación del inmueble, su ubicación, el 

responsable del mismo, la situación juridica del inmuebls, es decir, 

si est6 nacionalizado, en proceso de nacionalización, o bien 

eapecif icar lo conducente y las constancias o documentos que 

acrediten la situación juridica referida anteriormente; deber6 

presentar la relación da los bienes susceptibles de aportarse a su 

patrimonio especificando su ubicación, el titulo de propiedad del 

inmueble, o bien, documento en el que conste la adquisición en los 

términos previstos por la ley y si se trata de bienes cuyo réqimen 

sea aj idal o comunal daber6n presentar la constancia o documentos 

que asi lo acrediten junto con el escrito que suscriban los miembros 

de la mesa directiva, jerarquia u órqano m6ximo de autoridad en 

donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad de que los 

inmuebles a que nos hemos referido, no son bienes sujetos a motivo 

de conflicto alquno y, adem6s que no se trata de bienes considerados 

como monumentos históricos, artisticos o arqueolóqicos. Por último 

se dabarA acreditar por parte de la iqlesia o agrupación reliqiosa 

en términos de lo estipulado por el articulo 7o. fracción II de la 

ley reqlamentaria, que ésta ha realizado actividades reliqiosas en 

la República Mexicana por un m1nimo de cinco aftas y que cuenta con 

un notorio arraiqo entre la población. Lo anterior se podr6 

acreditar mediante la presentación de un documento expedido por la 

autoridad federal, estatal o municipal en el que conste algún 

tr6mite promovido por ésta, o por publicaciones de la misma, o por 

cualquier otro tipo de documento en el que se pueda acreditar a 
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juicio de la Secretaria de Gobernaci6n, el cumplimiento del 

requisito objeto del presente punto. 

Es importante el destacar que los escritos, constancias y demás 

documentos a que nos hemos referido anteriormente, se deberán 

presentar en el orden sel\alado y en una carpeta engargolada o 

empastada, incluyendo en la parte inicial un indice con el propósito 

de que a los funcionarios encargados de estudiarlos les sea fácil la 

consulta y manejo de la documentación. 

Posteriormente, la Direcci6n General de Asuntos Religiosos de 

la Secretaria de Gobernaci6n, procederá a analizar dicho escrito de 

solicitud que le ha sido presentado y dictará la resolución que 

corresponda a ésta, en la cual se considerará previamente la 

facultad de dicha autoridad para conocer y resolver sobre la 

procedencia de la solicitud presentada, as1 como también se 

considerará lo manifestado y acreditado por la iglesia o agrupación 

religiosa en su escrito. Una vez que se ha tomado en cuenta lo 

anterior la autoridad dictad su resolución misma en la cual se 

otorgará o negará el registro constitutivo como asociación religiosa 

a la solicitante. 

En caso de que la resoluci6n sea favorable, se hará la 

determinación de que el nombre o denominación con el cual se 

identificó la iglesia o agrupación religiosa será su identificación 

exclusiva misma a la cual se le agregará el término de asociación 

religiosa o en su defecto las siglas A.R., también se hará mención a 

las disposiciones legales aplicables que rijan la vida jur1dica de 
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la asociaci6n religiosa que se ha constituido y que a saber son la 

Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, los estatutos internos de 

la asociaci6n religiosa, as1 como las demás disposiciones legales 

aplicables. Se reconocerií al o a los representantes de la misma y 

por último se ordenará que se expida en favor de ésta el certificado 

constitutivo y le sea entregado junto con una copia firmada del 

dictamen a los representantes de ésta. Dicha entrega se podrá hacer 

de manera personal o por conducto de sus apoderados legales o por 

correo certificado con acuse de recibo. 

una vez que esto se haya cumplido el representante de la 

asociación religiosa correspondiente podrá acudir ante la presencia 

del Notario Público de su elección para que le sea expedida la 

escritura constitutiva respectiva. El procedimiento concluye cuando 

la asociación religiosa optiene su escritura notarial y env1a una 

copia de ésta a la Dirección General de Asuntos Religiosos para que 

ésta sea archivada en su expediente. 

4.1.2 ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PUBLICO. 

Para abrir por primera vez los templos o locales destinados al 

culto público, se tiene que dar aviso a la Secretaria de 

Gobernaci6n, dentro de los 30 d1as hábiles contados a partir de su 

apertura, lo que constituye una forma del control que ejerce sobre 

dichos inmuebles la dependencia mencionada. 
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La ley reglamentaria establece dos formas por las cuales las 

asociaciones religiosas pueden llevar a cabo la celebraci6n de los 

actos religiosos del culto pGblico y son la ordinaria y la 

extraordinaria. La primera no presenta ningGn tipo de problema ya 

que ésta se da cuando los actos religiosos se celebran dentro de los 

templos destinados para tal fin, mientras que la segunda se da 

cuando dichos actos se celebran fuera de los templos y con ello 

surge otro control sobre las asociaciones religiosas y éste se da 

por parte de las autoridades federales, estatales, municipales y del 

Distrito Federal que sean competentes en la materia, ya que a dichas 

autoridades se les tendr.1 que dar aviso por parte de las personas 

que pretendan organizar y realizar actos religiosos de culto pGblico 

fuera de los templos, es decir de manera extraordinaria, por lo 

menos con 15 dlas de anticipaci6n. Dicho aviso deber.1 contener el 

lugar, la fecha, el horario del acto as! como también la explicaci6n 

del motivo por el cual pretenden celebrar el mismo. 

si las autoridades mencionadas consideran que se pone en 

peligro la tranquilidad, el orden pGblico, la protecci6n de derechos 

de terceros, la salud y la moral, podrán prohibir por seguridad la 

celebraci6n del acto mencionado anteriormente, siempre y cuando 

funden y motiven su decisión. 

El aviso o solicitud de permiso para la celebración de actos de 

culto pGblico extraordinario al que nos hemos referido, debe 

contener una serie de datos y requisitos que a continuación 

sefialamos: 
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Se debe presentar por escrito y si la solicitud la presenta una 

asociaci6n religiosa, debe contener su denominaci6n, su número de 

registro constitutivo, nombre y firma de sus representantes legales 

o apoderados. Pero si solo la presenta una agrupaci6n religiosa, 

iglesia o persona flsica, entonces se debe sena lar el nombre del 

peticionario o de quien promueva en su nombre, el nombre de las 

personas que se autoricen para oir y recibir notificaciones, asi 

como el domicilio para recibirlas, la fecha y lugar en que oe 

celebrará el acto, el programa del mismo y una relaci6n con los 

nombres y nacionalidad de los participantes; en caso de que entre 

. ellos se encuentren extranjeros se deberá acreditar su legal 

internaci6n y estancia en el pa1s, y por último, se debe presentar 

el permiso o autorizaci6n estatal o municipal del inmueble en el 

cual se llevará a cabo el acto o, en su defecto, la copia del 

contrato de uso, cuando sea de propiedad particular. 

4 • 1. 3 INTERNACION Y ESTANCIA DE MINISTROS DE CULTO DE NACIONALIDAD 

EXTRANJERA. 

Dentro de la ley reglamentaria se establece en su articulo lJo, 

que los extranjeros podrán ejercer el ministerio de cualquier culto 

religioso siempre y cuando comprueben su legal internaci6n y 

permanencia en nuestro pa1s, y que su calidad migratoria no les 

impida realizar actividades del culto religioso en base a lo 

dispuesto por la Ley General de Población. 

En esta última ley se establece que la Secretar 1a de 

Gobernación es la autoridad encargada de aplicar lo dispuesto por la 
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misma as1 como su reglamento, teniendo facultades para dictar y 

ejecutar las medidas necesarias para sujetar la inmigraci6n de los 

extranjeros a las modalidades que ésta juzgue pertinentes, as! como 

distribuirlos adecuadamente en el territorio nacional, además de 

vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros 

revisando la documentaci6n de los mismos, fijando las condiciones a 

las que se sujetarán los extranjeros que intenten ingresar al pa1s, 

tales como las actividades a las que habrán de dedicarse y el lugar 

o lugares de su residencia, entre otros. 

La secretaria de Gobernaci6n tiene amplias facultades para 

suspender o prohibir la admisi6n de extranjeros a nuestro territorio 

cuando as! lo requiera el interés nacional. Dicha secretaria se 

auxiliará en la aplicaci6n de la Ley General de Poblaci6n y de su 

reglamento de las dependencias del ejecutivo federal, de los 

ejecutivos locales, de los ayuntamientos, de las autoridades 

judiciales, de los notarios públicos, de los corredores de comercio, 

entre otros, según nos lo indica el articulo 20. del reglamento de 

dicha ley. 

En nuestra opini6n, los ministros del culto religioso de 

nacionalidad extranjera se pueden internar en nuestro pais bajo la 

calidad migratoria de no inmigrantes y con la caracteristica de 

visitantes. La Ley General de Poblaci6n nos dice que no inmigrante 

es el extranjero que con permiso de la Secretaria de Gobernación se 

interna en nuestro país de manera temporal con alguna de las 

caracteristicas que la misma prevé¡ y por lo que hace a los 

visitantes se les concede un permiso para que se dediquen al 
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ejercicio de una actividad lucrativa o no, siempre y cuando sea 

licita y honesta, dicho permiso se autoriza hasta por un año 

pudiéndose otorgar cuatro pr6rrogas m4s por la misma temporalidad 

cada una. Como nosotros sabemos la propagaci6n de un culto religioso 

es una actividad no lucrativa, pero si honesta y licita, con lo que 

se cubren los requisitos anteriormente señalados. 

Por otra parte, existe la posibilidad de que dichos ministros 

de culto religioso de nacionalidad extranjera, ingresen al pa!s con 

la calidad migratoria de no inmigrante con la caracter!stica de 

. visitante con cargo de confianza, cuando vayan a asumir cargos de 

direcci6n, de administrador finico u otros de absoluta confianza. 

Para ello, deberán presentar la carta de oferta de trabajo en la 

cual se especifique el cargo que desempeñará y el domicilio en el 

cual laborará, según lo establece el articulo 86 del Reglamento de 

la Ley General de Poblaci6n. 

Ahora bien, dichos ministros de culto religioso de nacionalidad 

extranjera deben cubrir una serie de requisitos para poder 

internarse en nuestro pa!s, tales como la presentaci6n del 

certificado oficial en el que se acredite su buena salud Usica y 

mental; la aprobaci6n del examen que practiquen las autoridades 

sanitarias; proporcionar los informes que las autoridades de 

migraci6n les soliciten; identificarse y acreditar su calidad 

migratoria; la presentaci6n de un certificado oficial de sus 

antecedentes y por último deberá llenar los requisitos señalados en 

sus permisos de internación. 
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4. l. 4 BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA NACION DESTINADOS A FINES 

RELIGIOSOS. 

Las asociaciones religiosas que posean bienes propiedad de la 

naci6n y que estén destinados a fines religiosos, tienen la 

obligaci6n de nombrar y registrar a los representantes responsables 

de los templos y de los bienes que tengan el carácter de monumentos 

arqueol6gicos, artisticos e hist6ricos y que sean propiedad de la 

naci6n ante la Secretaria de Desarrollo social y el Consejo para la 

cultura y las Artes. 

Las leyes en las que se regula los bienes seftalados 

anteriormente, son la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artisticos e Hist6ricos y la Ley General de Bienes 

llacionales, en la primera de éstas se establece que los inmuebles 

que hayan sido construidos de los siglos XVI al XIX y que sean 

utilizados como templos y anexos, arzobispados, obispados y casa 

curales, seminarios, conventos, etc., y que tengan como finalidad la 

administración, enseñanza y práctica de un culto religioso, tendrán 

la caracteristica de monumentos históricos. 

Por su parte, la Ley General de Bienes Nacionales nos dice que 

los inmuebles a los que nos hemos referido estarán vigilados por las 

Secretarias de Gobernación, de Desarrollo social y de Educación 

PQblica, asi como por los gobiernos de los Estados y municipios. 

Dentro de la Ley de Asociaciones Religiosas y culto Público en 

su articulo 60. transitorio se otorgó un año a partir de la vigencia 
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de dicha ley, para que las agrupaciones religiosas e iglesias que 

tuvieran a su disposici6n el uso de inmuebles propiedad de la 

naci6n, solicitaran y obtuvieran su registro constitutivo como 

asociaciones religiosas y asi pudieran seguir utilizándolos para el 

desempello de sus fines religiosos, dicho término concluyó el 16 de 

julio de 1993. 

4,1.5 CONVENIOS DE COLABORACION, MANUALES Y CIRCULARES EN MATERIA DE 

ASUNTOS RELIGIOSOS. 

La Secretaria de Gobernaci6n es la autoridad que cuenta con la 

facultad de establecer convenios tanto de colaboración como de 

coordinación con las autoridades estatales con referencia a las 

materias contenidas en la Ley de Asociaciones Religiosas y culto 

Público, según lo dispuesto por el articulo 27 de dicha ley 

reglamentaria. Cabe destacar que hasta el momento no se ha llevado a 

cabo ningun convenio ni de colaboración ni de coordinación entre la 

Secretaria de Gobernación y alguna autoridad estatal. 

Similar situación se presenta respecto de los manuales y 

circulares en materia de asuntos religiosos, ya que la Secretaría de 

Gobernación tiene entre sus facultades y atribuciones el expedirlos, 

pero hasta la fecha no se ha elaborado ninguno. 

Con respecto a las autoridades estatales y municipales, éstas 

tienen facultades para recibir todos aquellos avisos de celebración 

de los actos religiosos de culto pQblico que tengan el carácter de 

extraordinarios, es decir, que se vayan a realizar fuera de los 
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templos destinados para tal fin, debiendo avisar a la secretaria de 

Gobernaci6n acerca del ejercicio de dichas facultades y de los 

convenios que se vayan celebrando respectivamente. 

4. 2 FACULTAD SANCIONADORA. 

Con respecto a la facultad sancionadora, ésta le corresponde a 

la secretaria de Gobernaci6n, quien por medio de una comisi6n 

integrada por algunos de sus funcionarios, resolverá e impondrá las 

sanciones a que se hagan acreedoras las asociaciones religiosas que 

incurran en alguna de las infracciones establecidas en la ley 

reglamentaria. 

Dicha comisi6n tendrá, por asi decirlo, un auxiliar que será la 

Direcci6n General de Asuntos Religiosos que intenvendrá en la 

aplicaci6n de las sanciones que la primera imponga, asi como también 

participará en lo's trámites relativos al conocimiento de las 

infracciones que se cometan a la ley reglamentaria, a su reglamento 

y demás disposiciones de la materia. 

4.2.l XNFRACCIONES EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS. 

La ley reglamentaria en su articulo 29 contiene doce 

fracciones, en las cuales 

pueden presentar en esta 

se establecen las infracciones que se 

materia. A continuaci6n enunciaremos 

algunas de las acciones que se consideran violatorias de la ley 

reglamentaria: 
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l.- Asociarse con fines pol1ticos y realizar propaganda a favor o 

en contra de alg6n candidato o partido pol1tico. 

2.- Agraviar los s1mbolos patrios. 

J.- Adquirir, poseer o administrar por parte de las asociaciones 

religiosas bienes y derechos que no sean indispensables para la 

realizaci6n del objeto para el cual fueron creadas. 

4. - Promover conductas que vayan en contra de la salud y la 

integridad f1sica de algun sujeto. 

s.- Utilizar violencia f1sica o coacci6n moral por medio de 

amenazas y golpes para que se cumpla con sus objetivos. 

6.- Acreditarse como asociaci6n religiosa sin haber obtenido el 

registro constitutivo ante la Secretaria de Gobernaci6n. 

7.- Utilizar los bienes adquiridos bajo cualquier titulo para un 

fin distinto al señalado en la declaraci6n de procedencia. 

e.- Negarse a observar las leyes del pais, as1 como a sus 

instituciones en la realizaci6n de reuniones pOblicas. 

9.- Llevar a cabo actos contrarios para el cuidado de los bienes 

que son considerados como patrimonio cultural de la nación y que son 
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usados por iglesias, agrupaciones religiosas y asociaciones 

religiosas. 

4.2.2 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

Este se inicia cuando la autoridad le notifica a la asaciaci6n 

religiosa responsable e infractora, que ha cometida alguna a algunas 

de los hechas que se consideran violatarias de lo establecida en la 

ley reglamentaria, apercibiéndola para que comparezca dentro de las 

quince d1as siguientes al de la natificaci6n, ante la camisi6n 

sancionadora para que alegue lo que a su derecha convenga, as1 como 

también ofrezca pruebas a su favor. 

Si la asaciaci6n religiosa infractora, hace casa omiso a la 

natif icaci6n que le fue practicada y no compareciese ante la 

comisi6n sancionadora, se procederé a dictar la resoluci6n que en 

derecho corresponda; en caso de que s1 hubiese comparecido para 

presentar y ofrecer los alegatos y pruebas a su favor, la comisi6n 

sancionadora deberé analizarlos detalladamente y desahogarlas, para 

as1 poder dictar la resoluci6n correspondiente, misma que se dictaré 

por mayor1a de votos de los integrantes de la ya multicitada 

comisi6n sancionadora. 

La comisi6n sancionadora deberé tomar en cuenta una serie de 

elementos para sancionar las infracciones cometidas, tales como la 

naturaleza y la gravedad de la falta o de la infracci6n que se 

cometi6; la alteraci6n de la tranquilidad social y del orden pOblico 

que traiga como consecuencia el que se cometa la infracci6n; la 
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situaci6n econ6mica y el grado de instrucci6n del infractor; y la 

reincidencia en caso de que la hubiere. 

4.2.3 TIPOS DE SANCIONES, 

Ahora bien, una vez que se han tomado en cuenta las cuestiones 

anteriores, la comisión podrá imponer las siguientes sanciones: 

a) El apercibimiento; 

b) Multa de hasta veinte mil d1as de salario m1nimo general 

vigente en el Distrito Federal; 

c) Clausurar de manera temporal o definitiva el local destinado 

al culto público; 

d) suspender temporalmente los derechos de la asociaci6n 

religiosa infractora en el territorio nacional, en un estado, 

municipio o localidad; y 

e) Cancelaci6n de su registro constitutivo que a nuestro juicio 

es la sanción más severa que se le puede imponer a una asociación 

religiosa infractora, 

Cabe hacer mención que la comisión sancionadora tiene 

facultades para imponer una o varias de las sanciones que con 

anterioridad hemos expuesto, as1 como también es importante el 

sefialar que cuando se imponga como sanci6n la clausura definitiva de 

algún local que sea propiedad de la Nación que esté destinado al 

culto ordinario, la Secretaria de Desarrollo Social es la encargada 

de determinar cual será el destino de dicho inmueble, pero siempre 
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tendr.1 que consultar y tomar en cuenta las opiniones que emita la 

Secretaria de Gobernaci6n. 

4.3 RESOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE ASOCIACIONES RELIGIOSAS. 

Para la soluci6n de los conflictos que se lleguen a suscitar 

entre dos o más asociaciones religiosas, la ley de la materia 

previene la posibilidad de acudir a la conciliaci6n e incluso al 

arbitraje ante la Secretaria de Gobernación, procedimiento que no es 

necesario agotar para acudir ante los Tribunales competentes. 

Como se detallar.1 más adelante, las partes del conflicto pueden 

optar por utilizar dos tipos de procedimientos, que pueden ser el de 

arbitraje en primer término, o si no pueden optar por recurrir ante 

los tribunales civiles competentes en los términos del articulo 104 

fracci6n I-A de nuestra Carta Magna. Creemos que es conveniente para 

las asociaciones religiosas en conflicto, el llevar a cabo el 

procedimiento ante los tribunales civiles competentes y no el 

procedimiento de arbitraje, en raz6n de que la estructura con la que 

cuentan los tribunales civiles y sus procedimientos pueden 

contribuir para que se de una solución justa al conflicto y no 

solamente se llegue a un simple arreglo de conveniencia,· adem6s de 

que con ello se puede ir creando jurisprudencia en materia de 

asociaciones religiosas y culto pOblico, que servirán para una mejor 

solución de los conflictos que surjan en un futuro. 
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4, 3 .1 PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE 

ASOCIACIONES RELIGIOSAS. 

El· procedimiento que se tramita ante la Secretar1a de 

Gobernaci6n cuando exista alg<in conflicto entre asociaciones 

religiosas se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Este da inicio cuando la asociaci6n religiosa que se sienta 

afectada en relaci6n a sus intereses jurídicos, presente por escrito 

la queja ante la Secretar1a de Gobernaci6n, el cual debe contener 

una serie de requisitos que son indispensables para que se le pueda 

.dar curso o entrada a la misma, tales cama el anotar la denominaci6n 

de la asociaci6n religiosa quejosa, el n<imero de su registro 

constitutivo, nombre y firma de sus representantes legales o 

apoderados. Ahora bien, tratándose de agrupaciones religiosas, 

iglesias o personas f1sicas, se deberá anotar el nombre de éstas, 

as1 como el nombre y firma del solicitante o de la persona quien 

promueva en su nombre, se deberá anotar el nombre de la persona o 

personas a quienes se autorice para oir y recibir toda clase de 

notificaciones, señalándose domicilio para recibirlas, el nombre o 

denominaci6n de la contraparte, as1 como el domicilio en el cual se 

le pueda emplazar, expresar cual o cuales son las pretensiones 

solicitadas y que son el motivo de la queja, narrar los hechos en 

los que el promovente funde su queja de manera suscinta, con 

claridad y precisi6n con el propósito de que su contraparte pueda 

producir la contestaci6n a los mismos y promover su defensa, ofrecer 

las pruebas con las que se cuente y que servirán para fundamentar 

sus pretensiones y señalar los preceptos legales fundatorios de la 

queja. 
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Una vez que la Secretaria de Gobernación recibe la queja 

interpuesta, proceder& a emplazar a la otra asociación religiosa o 

contraparte para que de contestación a la misma dentro de los diez 

diaa h4biles siguientes a aquel en que le fue notificada y 

emplazada, 

En la misma notificación se le hará saber que tendrá que 

comparecer a una junta de avenencia, que tendr6 como finalidad el 

que ambas partes puedan llegar a un arreglo o solución pacifica del 

conflicto en el cual se encuentran, dicha junta se deberá celebrar 

dentro de los treinta dias siguientes a partir de la fecha en la 

cual se presentó la queja, 

Si en la junta de avenencia las partes no llegan a un arreglo, 

la Secretario de Gobernación las exhortar6 para que la nombren 

6rbitro de estricto derecho y se lleve a cabo el procedimiento de 

arbitraje, pero si éstas no están de acuerdo en someterse a dicho 

procedimiento, entonces podrán hacer valer sus derechos ante los 

tribunales civiles competentes. 

Cabe hacer menci6n, que no es necesario ni obligatorio que las 

asociaciones religiosas tengan que agotar previamente el 

procedimiento de arbitraje ante la Secretaria de Gobernaci6n para 

que puedan acudir ante los tribunales civiles competentes, y as1 

poder resolver los conflictos que lleguen a suscitarse con alguna o 

algunas otras asociaciones religiosas, lo que nos lleva a afirmar 

que el procedimiento de conciliaci6n y arbitraje es meramente 

opcional. 
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4.3.2 RECURSO DE REVISION, 

Este recurso es uno de los tres procedimientos que establece la 

ley reqlamentaria, mismo que se puede interponer por parte de las 

asociaciones reliqiosas, aqrupaciones reliqiosas e iqlesias en 

contra de aquellos actos o resoluciones que dicten las autoridades 

en cumplimiento de lo que dicha ley establece, con la aclaración de 

que sólo podrán interponer el citado recurso aquellas personas que 

tenqan interés jur1dico en el cual funden su pretensión. Cabe 

mencionar que a falta de disposición expresa en lo relativo a esta 

instancia, se aplicará supletoriamente el Códiqo Federal de 

Procedimientos Civiles, siempre y cuando no se contravenqa la ley de 

la materia. 

cuando una asociación reliqiosa esté inconforme con alqQn acto 

o resolución que dicte una autoridad en cumplimiento de la ley 

reqlamentaria, contará con un término de veinte d1as hábiles que 

comenzarán a correr a partir de que les fue notificado el acto o 

resoluci6n que pretenden recurrir, para presentar la promoci6n por 

la cual interponqan el recurso que deberá presentarse ante la 

Secretaria de Gobernación como autoridad facultada para conocer 

sobre dicho recurso o, en su defecto, ante la autoridad que emitió o 

dict6 el acto o resolución que se controvierte. 

La promoci6n o escrito por medio del cual se interponqa el 

recurso de revisión, deberá contener los siquientes requisitos para 

que la autoridad le pueda dar entrada a éste y no lo desechen o 

prevenqan para que se le haqan correcciones: 
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Cuando se trate de una asociaci6n reliqiosa inconforme, deberA 

anotar su denominaci6n y nQmero de reqistro constitutivo, el nombre 

y firma tanto de sus apoderados como de sus representantes legales. 

Ahora bien, si la inconforme es una aqrupaci6n reliqiosa o iqlesia, 

el escrito deber& contener el nombre de ésta, asi como el nombre y 

firma de quien promueve en su nombre; el nombre de las personas que 

se autorizan para oir y recibir toda clase de notificaciones, as! 

como el domicilio para recibirlas, el nombre de la autoridad o 

autoridades que se considere sean responsables por haber emitido el 

acto o resoluci6n que se recurre, el acto o resolución que se esté 

impuqnando y la techa en que se tuvo conocimiento del mismo, o la 

techa en que les tue notir icado; se deberAn expresar los aqravios 

que le cause el acto o resoluci6n que se impuqna; se solicitar& la 

suspensi6n del acto o resolución impuqnado si a su interes conviene; 

se deberán ofrecer las pruebas en las que est& fundando su petición 

y por Qltimo expresar los fundamentos de derecho. 

Cuando la promoción no sea presentada ante la Secretaria de 

Gobernación sino ante la autoridad que emitió el acto o resolución, 

ésta Qltima deberA remitir a la primera el escrito mediante el cual 

se interpuso el recurso, as1 como las constancias que en su caso 

haya ofrecido como pruebas la recurrente y que obren en su poder. 

Dicha autoridad contarA con un término que no excederá de diez dias 

h&biles para remitir la promoción del. recurso, as1 como las 

constancias seftaladas anteriormente. 

Si al revisar o examinar el recurso interpuesto, la autoridad 

se percata de que fue presentado de manera extemporánea, es decir, 
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fuera del término concedido por la ley reglamentaria, se desechará 

de plano; pero si el recurso presentado dentro del término es 

irregular u obscuro, la autoridad requerirá al recurrente para que 

aclare su recurso dentro de los diez d1as siguientes al que le fue 

notificado dicho requerimiento. Si la recurrente hace caso omiso a 

la prevención y no aclara su recurso o lo hace fuera de tiempo, la 

autoridad dictará un acuerdo en el cual se tenga por no interpuesto. 

cuando el recurso contenga todos los requisitos y sea claro, se 

dictará un acuerdo por parte de la autoridad en el que se tenga por 

.admitido, además de que, si se solicitó la suspensión de los efectos 

del acto o resolución que se impugna, ésta se concederá, siempre y 

cuando con esta medida no se perjudique el interés social, no se 

contravengan las disposiciones de orden pQblico, o se deje sin 

materia el recurso. 

Por otro lado, si la suspensión ocasiona dafios o perjuicios en 

contra de terceros, se fijará el monto de una garant1a que la 

recurrente deberá otorgar para que con ésta se proceda a reparar los 

dafios y cubrir las indemnizaciones provocadas en caso de que no 

loqre obtener una resolución a su favor en el recurso. 

La resolución que recaiga al recurso, podrá revocar, modificar 

o confirmar el acto materia del recurso. 
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4.3.J PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 

Existen dos posibilidades en cuanto a la procedencia del juicio 

de amparo ya que este puede interponerse tanto en amparo indirecto 

como en amparo directo, dependiendo que autoridad sea la que emita o 

dicte el acto o resoluci6n que se pretenda recurrir en el juicio de 

amparo. Es decir si se suscita un conflicto entre asociaciones 

religiosas y optan por hacer valer sus derechos ante los tribunales 

civiles y éstos dictan una resoluci6n que sea definitiva y en 

apelaci6n la Sala confirma dicha resoluci6n, entonces se podrá 

interponer al juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de 

circuito en base a lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de 

Amparo que textualmente nos indica lo siguiente: 

"Art. 158.- El juicio de amparo directo es 
competencia del Tribunal Colegiado de Circuito 
. • • • • y procede contra sentencias definitivas 
• • • . • y resoluciones que pongan fin al juicio, 
dictados por Tribunales Judiciales 
respecto de los cuales no proceda ningún recurso 
ordinario por el que puedan ser modificados o 
revocados ..... 

Para los efectos de este articulo, s6lo sed 
procedente el juicio de amparo directo contra 
sentencias definitivas o laudos y resoluciones 
que pongan fin al juicio, dictados por 
tribunales civiles ••••• 11 

Por otro lado existe la posibilidad de que se pueda interponer 

el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en materia 

administrativa en turno, cuando autoridades diferentes a los 

Tribunales Judiciales lleven a cabo la realizaci6n de actos o emitan 

resoluciones definitivas en cumplimiento de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público o cuando la Secretaria de Gobernaci6n 



122 

conozca del recurso de revisi6n contenido en dicha ley reqlamentaria 

y emita una resoluci6n que afecte a los intereses jurldicos de la 

asociaci6n reliqiosa en con!licto; en este caso lista podr.1 

interponer el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito. 

Lo anterior encuentra su fundamento en lo establecido por el 

articulo 114 fracci6n II de la Ley' de Amparo, que nos seflala a la 

letra: 

"Art. 114.- El amparo se pedir.1 ante el Juez 
de Distrito: 

r.- ........... . 
u.

tribunales 
trabajo, 

Contra actos que no provenqan de 
judiciales, administrativos o del 

En estos casos, cuando el acto reclamado 
emane de un procedimiento sequido en forma de 
juicio, el amparo s6lo podrá promoverse contra 
la resolución definitiva por violaciones 
cometidas en la misma resolución o durante el 
procedimiento ••..••• " 
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COHBIDERACIOH!B FINALES. 

A lo largo de esta tesis, hemos expuesto una serie de conceptos 

y definiciones tales como los de iglesia, culto, religi6n, clero, 

derecho can6nico, derecho eclesi6stico, Estado, agrupaci6n 

religiosa, asociaci6n religiosa y asociaci6n civil, con el prop6sito 

de que no se lleguen a confundir, puesto que aunque algunos de ellos 

parecen significar lo mismo, no es as1. 

Con respecto a los antecedentes históricos de las relaciones 

que la iglesia católica ha tenido con el Estado mexicano a lo largo 

del tiempo, considerarnos haber abarcado los rn6s sobresalientes ya 

que iniciamos desde las Leyes de Indias y culminamos con las dltimas 

reformas que sufri6 nuestra Constituci6n en materia de asuntos 

religiosos, mediante las cuales se les reconoce personalidad 

jur1dica a las asociaciones religiosas, y que es lo que constituye 

nuestro terna de an6lisis. 

Hemos expuesto a detalle los requisitos que necesitan cubrir 

las asociaciones religiosas para constituirse corno tales, as1 corno 

la forma en la que se les reconoce su personalidad jur1dica, sus 

atribuciones y los bienes que pueden adquirir para dar cumplimiento 

al objeto para el que fueron creadas. También realizarnos un an6lisis 

sobre las atribuciones que la Secretar1a de Gobernación y la 

Dirección General de Asuntos Religiosos tienen en materia de cultos 

religiosos, tales corno las de otorgarle el registro constitutivo a 

las agrupaciones religiosas que as1 lo soliciten, llevar a cabo los 
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diversos tipos de control que ejercen sobre éstas, dan su 

autorizaci6n para la realizaci6n de los actos religiosos del culto 

pO.blico extraordinario, conceden autorizaci6n a los ministros del 

culto religioso de nacionalidad extranjera para internarse en 

nuestro pais, entre otras. 

Con respecto a la facultad sancionadora con la que cuenta la 

Secretaria de Gobernaci6n, hacemos referencia a las infracciones en 

las que las asociaciones religiosas pueden incurrir, asi como el 

procedimiento que se sigue para sancionarlas, el tipo de sanciones a 

las que se podrán hacer acreedoras y, por O.ltimo, realizamos la 

explicaci6n de como se lleva a cabo el procedimiento utilizado para 

resolver todas aquellas controversias que surjan entre las 

asociaciones religiosas, el recurso de revisi6n y los casos en los 

que se puede dar la procedencia del juicio de amparo, seftalando que 

tipo de amparo es el que procede segO.n sea el caso. 

Por otro lado, consideramos que cuando una asociaci6n religiosa 

esté en conflicto con otra, seria conveniente el que se ventile el 

correspondiente procedimiento ante los tribunales civiles y no se 

lleve a cabo el arbitraje, a pesar de que la ley reglamentarib les 

da la oportunidad de presentar su escrito de queja ante la 

Secretaria de Gobernación quien por medio de una junta de avenencia 

procurará que se logre una soluci6n justa al conflicto y si no· se 

logra lo anterior éstas podrán solicitar que se lleve a cabo el 

arbitraje nombrando corno árbitro de estricto derecho a dicha 

secretar 1a. 
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Nos atrevemos a realizar dicha afirmaci6n, en raz6n de que la 

resolución que dicten los tribunales civiles ser4 mb justa por la 

estructura jur1dica con la que cuentan 6stos, además de que si se 

lleqasen a dar apelaciones ante las Salas del Tribunal superior de 

Jusiticia se sentarla jurisprudencia en materia de asuntos 

reliqiosos y culto público, lo que serla de qran utilidad para la 

solución de controversias futuras. Cabe recordar que la autoridad 

que tiene facultades para intervenir en los conflictos que surjan 

entre asociaciones religiosas es la Direcci6n General de Asuntos 

Reliqiosos como nos lo indica el art!culo 13 fracci6n VIII del 

Reqlamento Interior de la secretarla de Gobernaci6n. 

No creemos que sea justificado el que la Constitución les 

permita a los ministros de culto religioso, el que puedan votar y 

mucho menos el que puedan ser electos para carqos públicos una vez 

que cumplan con una serie de requisitos, ya que consideramos que la 

iqlesia cat6lica no debe intervenir en los asuntos pol1ticos del 

pa1s, pero a pesar de que la ley reqlamentaria establece la 

prohibición al respecto, vemos que en la realidad ésto no es as!. 

En el C6diqo de Derecho can6nico se establece a través de sus 

cánones 285 y 287, que los clériqos se deben abstener de ocupar 

carqos públicos y de participar de manera activa en los partidos 

pol1ticos, en base a las exenciones que tienen para no ejercer 

carqos y oficios civiles p(iblicos diferentes y extraf\os al estado 

clerical, aunque cabe destacar que si el ordinario (Romano 

Pont1fice, Obispos, Diocesanos, Vicarios generales, episcopales, 

etc •.• ), lleqase a determinar que s1 pueden ejercer dichos cargos, 
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se les conceder& el permiso correspondiente para que se separen de 

la iglesia y los puedan aceptar. Con lo anterior no significa que 

los clérigos o sacerdotes no puedan regresar al ministerio 

eclesiástico, puesto que las autoridades de la iglesia s1 los 

aceptan de regreso, pero solamehte cuando se les otorgue dicho 

permiso, ya que si se van a ocupar y desempe~ar cargos pQblicos sin 

tenerlo, ya no será posible que los acepten de nuevo a menos que la 

Sede Apost6lica as1 lo ordene. 

Ahora bien, constantemente la iglesia cat6lica interviene en 

los asuntos que solo le competen al gobierno, y ya no es raro 

encontrar y observar en los medios de comunicaci6n, tales como la 

televisi6n, la radio y los peri6dicos, a algunos ministros del culto 

religioso opinando y hasta criticando al gobierno por la realizaci6n 

de sus acciones. Lo anterior lo corroboramos con loR siguientes 

ejemplos: 

a) En el conflicto armado de Chiapas el mediador de las pláticas 

para alcanzar la paz es un obispo; 

b) En Tamaulipas el Instituto Federal Electoral, acept6 como 

funcionario de casilla electoral al canciller de la di6cesis de 

Nuevo Laredo, quien además es el secretario particular del obispo de 

dicha regi6n; 

c) El sacerdote ecuatoriano Marcos Gonzalo Hallo del Salto, por 

promover la conformaci6n de grupos civiles armados en Puebla y por 

estar vinculado con la movilizaci6n de armamento para cientos de 

personas fue expulsado por parte de la Secretaria de Gobernaci6n. 
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d) El pastor de la Convenci6n Regional Bautista Central Alfredo 

L6pez Rosas, hizo declaraciones sobre la adquisici6n que el ejército 

mexicano realiz6 sobre equipos antimotines, helic6pteros y 

armamentos manifestando que lo anterior puede ser un signo del 

inicio de una pol1tica de mano dura previa a las elecciones del 21 

de agosto; 

e) El secretario general de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano coment6 ante los medios de comunicaci6n que las condiciones 

previas a las elecciones del 21 de agosto, se caracterizan por una 

marcada !alta de credibilidad en las instituciones po11ticas y de 

gobierno; y 

f) El arzobispo em6rito de oaxaca Bartolom6 Carrasco, manifest6 

que la labor de los ministros religiosos, es la de dar criterios de 

acci6n y orientaciones pril.cticas a los creyentes, y si alguno de 

ellos no está. conforme o no le satisfa.ce la plataforma po11tica de 

los nueve candidatos a la presidencia de la Repllblica, la iglesia 

cat6lica les pide no se abstengan de votar, sino que lo hagan 

anulando los sufragios. 

En la ley reglamentaria se establece que las asociaciones 

religiosas se deber~n abstener de perseguir f ies de lucro y a pesar 

de ello constantemente vemos que en diversas iglesias se llegan a 

cobrar cantidades demasiado altas por la realizaci6n de alglln acto 

religioso de culto pllblico como lo son las misas en sus diversas 

modalidades (bautizo, confirmaci6n, primera comuni6n, matrimonio, 

etc ... ) , o 1 v idandose que de ben sobrevivir con las donaciones o 

limosnas que los creyentes les hagan. Seria conveniente que el 
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gobierno a través de la secretar1a de Gobernaci6n tuviera un 

auténtico control sobre las asociaciones religiosas, ya que si van a 

cobrar tan caro por sus servicios, entonces deber1an expedir recibos 

por la prestaci6n de los mismos y, consecuentemente llevar a cabo el 

pago de sus impuestos. 

Además, consideramos que particularmente la iglesia cat6lica se 

está desviando de los fines y prop6sitos de su existencia como lo 

son el difundir y practicar el culto religioso, ya que en las misas 

que se celebran en las iglesias, algunos sacerdotes al dar su sermón 

éste es más pol1tico que religioso. 

Por QJtimo, consideramos que la iglesia cat6llca no debe 

olvidar las palabras que Dios nuestro Se~or alguna vez expres6, las 

cuales son: " Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de 

Dios ", o dicho de otro modo, dar al gobierno lo que le corresponde 

y a la iglesia lo suyo, procurando siempre que la palabra divina no 

se mezcle nunca con la forma de gobierno de algQn pais, por tener 

ambos objetivos y finalidades completamente distintos. 
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