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La necesidad de tener fe en algo intangible. y sobrenatural al explicar 

el misterio de la vida es muy importante, tan es así, que el ser humano 

le brinda una parte muy importante de su tiempo a tal necesidad 

espiritual. La mayoria de las personas cuando tienen un problema que 

resolver y Ja solución no está en sus manos, encomiendan éste al ser 

en el que creen. 

Asl el derecho regulador de las relaciones humanas que es tan 

material, no deja de tener injerencia sobre la fe y en consecuencia la 

religión y sus manifestaciones en la vida práctica; sobre este tema de 

dos instituciones tan separadas y disimbolas. pero que se conjuntan en 

las ya citadas manifestaciones externas de la fe, trata este trabajo, 

pero enfocándola básicamente a la personalidad jurldica o sea la 

posibilidad de actuar en el mundo del derecho de las agrupaciones 

religiosas. 

Mi agradecimiento a la Srita. Guillermina Canseco Reyes, y a Ja Sra. 

Micaela Hernández Díaz, quienes me introdujeran en el útil mundo de 

la computación. 

Ciudad de México. enero de 1997-



Para tratar del pr-imer concepto de este trabajo, me rereriré 

a la palabra persona, que proviene de latfn que tiene por significado 

máscara; de modo que las palabras persona y personalidad est.in 

indmamente ligadas, porque personalidad es una derivación de personal 

que alude a lo perteneciente a la persona y ésta a su vez; ataflle a un 

Individuo de la especie humana. El Maescro Florls Margadant, hace una 

Interesante disertación que nos ayuda a comprender Ja naturaleza de Ja 

palabra persona "' .•• el concepto de persona ha sido algo artlflclal, una 

creación de la cultura y no de la naruraleza," 1 por ende, como el derecho 

es una pane de la culrura, fa muldcltada palabra y sus derivaciones 

Interesan a la ciencia jurfdica. 

A nn de entrar al estudio de Ja personalidad, nos remitimos 

a la deflnlción que sobre ella proporciona el Diccionario de la lengua 

Espafllola: "Diferencia lndlvlt1ual que consdcuye a cada persona y Ja 

dlsdngue de otra. " 2 Es Importante apuntar que desde los dempos de la 

antigua Roma, las palabras persona y personalldad ya eran conocidas y 

utlllzadas de la misma manera que en la época actual, tan es asl que en esa 

1 Floris Mnrgadunl S., Guillermo. El Derecho Pfivudo Romnno, Ed. Esfinge, S.A., dCc1rnu edición. 
Mc!:icico, 1981, p.115. 

~ Real Academia Espano111.. Diccionario de la Lengua E.spanola. Ed. Espasa-Calpc, vigésimai edición. 
Madrid, 1984. p. 1049. 
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clvUlzación exlsdan personas Ubres o esclavos¡ los libres se subdividían en 

ciudadanos romanos y no ciudadanos; o en libertinos (manumitidos de la 

esclavlrud) e Ingenuos (los que nacieron Ubres); o bien, en slu lurls 

(Independientes) y allenl lurls (dependientes). Por lo que hace a la 

personalidad, los romanos la reconodan ya en personas flslcas y en 

agrupaciones. 

Ahora, a fin de conocer a la personalidad en el mundo 

nonnadvo y doctrinarlo moderno; me base en Ja defJnlclón que de 

personalidad jurfdlca proporciona el Ilustre clvlllsca Ignacio Gallndo 

Garfias, "La personalidad Jurfdlca es un concepto de derecho o 

construcción normadva que se ha elaborado para unificar los derechos y 

obligaciones que se atribuyen al sujeto de toda relaclón Jurídica ya se trate 

de Jos seres humanos, del conjunto de personas o de bienes debidamente 

organizados para la realfzaclón de una finalidad Uclta pennltlda por la 

ley" 3 • 

Al desglosar en su primera pa"e la deHniclón consulcada 

dice "La personalidad Jurfdlca es un concepto de derecho o construcción 

normativa que se ha elaborado para unificar los derechos y obligaciones 

que se atribuyen al sufeco de toda relación Jurfdlca .•. ", aquí se hace 

palpable la dlrerencta entre la acepción común que se aboca a distinguir 

una persona de otra, mientras que la Jurídica se refiere a un sujeto o 

persona pero le atribuye derechos y obligaciones que nacen de la vida 

Jurfdlca. ·En la segunda parte de Ja definición el autor antes mencionado 

alude a los sujetos de Jos que distingue a "los seres humanos (persona 

fislca), del conjunto de. personas o de bienes debidamente organizados 

para la realización de una finalidad lícita permitida por la ley" (persona 

1 Galindo Garlias. Ignacio. Derecho Civil Primer Curso. Ed. Porrüa, México, 1982. p. 32.2. 
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moral), en otras palabras la personalidad Jurfdlca es la posibilidad de 

atribuir derechos y obllgaclones a personas flsfcas o morales. 

La personalidad jurfdfca es una Jnstfwción que compone a la 

ciencia jurfdlca, sin la cual no podrfamos encender el n1undo Juridico; ya 

que, la persona, o más bien, quien tiene personalidad jurfdica es el 

descfnatarlo de todas las consecuencias que se generen, ya sea, como 

derechohabJente, o bien, obligado; una norn1a Jurfdica se crea, reíorma u 

abroga en función a los Intereses de las personas; desde el Estado, una 

sociedad o una persona fislca; con10 las leyes ,.regulan .:i las personas y a sus 

relaciones, en consecuencia el mundo Jurfdico gira en torno a las personas 

y sus intereses, aunque no hay que con fundir el con ce peo personalidad con 

el de persona, porque la prln1era, es una n1anlfestacfón del ser en el 

n1undo objetivo o sea la Idoneidad de ser persona para el derecho, 

mientras que la segunda es el ente o ser en donde recaen derechos y 

obligaciones, uno el continente y el otro el contenido. De Igual n1odo 

personalidad no es lo mismo que capacidad, ya que Ja primera es un 

concepto subfedvo, mientras que la segunda alude a slruactones jurídicas 

concretas o sea obfetJvas, por lo que diremos que según el autor 

Domfnguez Martfnez, es" .. .Ja Idoneidad de ser persona para el derecho." 4 

De las dos definiciones consultadas creo, que personalidad Jurídica es un 

concepto creado por el derecho para atrfbutr derechos y obligaciones para 

tener la idoneidad de ser persona en el mundo nonnacivo. En esce orden 

de Ideas la personaJidad Jurídica es única, Indivisa e Inmutable no se puede 

tener más o menos personalidad; si una persona fisica es capaz de obligarse 

una moral lo hará Igualmente, con las mismas consecuencias de derecho 

para una u otra. 

• Oomfnguez Mnrtfnez. Jorge Alfredo. Derecho Civil (pane gcncrul, per.¡.ona.s, co.sn.s, negncio jurldico e 
invalidez), Ed. Porrúa. Mbdco. 1990, p. 132. 
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Es tan fmponante el concepto de personalidad furldfca que 

un Estado debe poseerla, a fin de que se le reconozca con10 tal en el 

ámbito Jntemaclonal como en el Interno, para esto debe ser 

Independiente, soberano, y esr.ar polfdcamence organizado y asf 

constituirse como una nueva persona, que a su vez, dará las bases para que 

se les reconozca a los seres humanos, o bien se les brinde y se constituyan 

los entes no humanos de personalidad furfdlca. 

En nuestro derecho positivo el Código Civll para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República en Materia federal en 

su arcfculo 22 nos establece e ldentJHca a las personas fislcas que nacen al 

mundo del derecho, protegiéndolas éste desde el momento de la 

concepción hasta la muerte; asimismo el numeral 25 Indica que son 

personas morales las siguientes: 

.,,. la nación, Jos Estados y los Municipios, 

11. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, 

111.La sociedades clvfles y mercantlles, 

JV.Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se 

reHera la fracción XVI del articulo 1 23 de la Constitución Federal, 

V. Las sociedades cooperativas y muwallstas, y 

VI.Las asociaciones distintas a las enumeradas que se propongan fines 

politlcos, cientlfJcos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin licito 

slempre que no fueran desconocidos por la ley, 

VII.Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en Jos térmfnos 

del articulo 2736." 5 

Asf el Estado actuando mediante su personalidad 

proporciona el marco Jurfdlco y en base a éste, sfgulendo sus directrices, se 

.s Código Civil par.a el Disuito Federal, Ed. PorrUa. sc:xta edición, México, 1988. págs. 4~ y 48. 
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crean nuevas personas morales, a Ja vez que reconoce personalidad Jurídica 

a las personas Rslcas. 

Los atrlbucos de las personas fisfcas o n1orales o bien de 

quienes tienen personalidad, son las caracterfstfcas que difieren a un ente 

de otro. 

Pues bien, Jos atributos de fa persona ffslca son: nombre, 

domicilio, nadonalfdad, patrimonio y estado civil. 

El nombre, es el conjunto de palabras que debidamente 

slstemadzadas y ordenadas nos permite Identificar a un ser humano en el 

conglomerado soclat Las caraccerfstlcas del nombre en la persona fisica 

son: no se transmite por un medio sucesorio, además de que esta fuera del 

comercio. 

Domlclllo, es el lugar que una persona decide tomar como 

su lugar de residencia con Ja finalfdad de establecerse y habitarlo 

regularmente, es el lugar donde se deben cumplir derechos y obllgaciones. 

La naclonalldad, es la situación que un Individuo guarda en 

relacfón con el Estado que lo vio nacer, en las personas flsfcas se adquiere 

por el nacimiento dentro del territorio de un pafs, o bien al 1Jen~1r ciertos 

requisitos administrativos, otorgándose a un Individuo por un Estado 

distinto al que lo vio nacer (nacionalidad adquirida). 
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Por lo que hace al patrimonio, lo que enseguida se escribe se 

puede apllcar tanto a las personas fislcas como a las morales, para esto 

tomé la deffnlcfón que de patrimonio nos da el autor Jorge Alfredo 

Domfnguez Martlnez, diciendo "El patrimonio que en ténnlnos generales 

es el conjunto de bienes, derechos y obllgaclones correspondientes a una 

persona con contenido económico y que consdtuyen una universalidad 

Jurídica. 116 El patrimonio de una persona se Integra por el activo que es el 

conjunto de bienes y derechos que tenga; y el pasivo por todas las 

obUgaclones de contenido económico que estén a cargo de la persona. 

El estado dvll, es el atributo de Ja personalldad que es 

exclusivo de la persona flslca y es Ja relación que un Individuo guarda 

frente a su famma. 

Ahora comencemos con los atributos de las personas 

morales que son: 

a) La denominación o razón soclal, 

b) El domlclllo, 

e) La naclonalldad, y 

d) El patrimonio. 

Pues bien anallcémosJos, la denominación o razón social es ef 

equivalente al nombre de la persona rtslca, Igualmente es el medio por el 

cual se Identifica y se diferencfa a una persona morar, para que una 

persona colectiva udlJce una denominación necesita de la autorización de 

Ja Secretarla de Relaciones Ext.erlores. Comúnmente en la denominación 

de una persona moral se alude a Ja acdvfdad que va a desarrollar o bien se 

6 Domfngucz Manlncz., Jorge Alfredo. op, cit., p. 216. 
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esuucwra con el o los nombres de sus miembros, también la 

denominación es susceptible de entrar al Comercio. 

El domicilio de las personas morales se rige por lo dispuesto 

en el articulo 3 3 del Código Civil, que dispone que para efectos legales se 

tendrá por domicilio de la persona moral el lugar donde se encuentre 

establecida su admlntsuaclón y dado el caso de que existan sucu.-sales para 

ese efecto se tendrá como domicilio el de I~"' sucursal. 

La nacionalidad de las personas morales se atribuye a la 

)urlsdlcclón de las leyes balo las que se hayan constituido. En México, esto 

lo detennlna la Ley de Nacionalidad en su articulo 9o. primer párrafo, que 

establece: "Son personas morales de nacionalidad n1exlcana las que se 

constlruyen confornie a las leyes de la República y tengan en ella su 

domicilio legal." 7 

En cuanto al patrimonio a las personas morales se les aptlca 

de Igual modo lo que se dilo para las personas fislcas; vale mencionar que 

las personas colectivas por su propia naturaleza carecen de esc.ado civil. 

Para eswdiar la capacidad de goce y eJerclclo es preciso 

referirse primeramente a la capacidad, la Enc1cloped1a ]urfdica Omeba 

Indica: .. La capacidad de celebrar actos Jurldlcos es la aptiwd Jurfdica de 

hacerlo, lo cual equivale a señalar que significa la aptiwd de adquirir 

derechos y obllgaclones. " 8 Por su parte et Diccionario ]urfdlco Mexlcano, 

7 Diario Oficial de h' Federación del 21 de junio ~le 1993. sección pnmera. Secretarla di:: Relaciones 
E>..leriores. p. 9. 

•Enciclopedia Juridíca Omeba.. E.d. Dibliogrifica Argentina.tomo XIV. Buenos Aires. Argentina.. 1967. 
Jl.600. 
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sostiene que la capacidad es: "JurfdJcamente se entiende como la aptlrud 

legal de una persona para ser sufeto de derechos y obllgacJones. " 9 El 

maestro Gudérrez y González, sostiene que capacidad es: "La aptitud 

furfdtca para ser sufeto de derechos y de deberes y hacerlos valer." 10 La 

anterior definición entrana a fo que se enciende como capacidad de goce 

" .•• ser sufeto de derechos y de deberes ... " y la de ejercicio " ... hacerlos 

valer."; o sea que la capacidad sola abarca a lo que se comprende por 

capacidad de goce y ejercicio, como en el apartado anterior se anotó se 

reitera que la capacidad alude a slwaclones de derecho objetivas; aunque 

el multlcltado concepto es también un elemento de validez del acto 

Jurfdico, pero en esto no se profundizará por no ser este tema relacionado 

con el presente trabajo. 

Ahora analicemos Jo que es Ja capacidad de goce para las 

personas flslcas, esta se adquiere desde el nacimiento de un Individuo y se 

pierde con Ja muene, o sea que desde el alumbramiento de una persona 

ésra ya posee derechos y obll¡:aclones, pero como el Código Civil como 

una excepción protege al producto de la concepción, solamente 

Umlúndola a que este sea viable; que nazca. 

Asf el reto, menores de edad y mayores de edad privados de 

Inteligencia, sordomudos que no sepan leer ni escribir, drogadictos o 

ebrios consuetudinarios no gozan de una capacidad total de goce, por 

ejemplo los menores de edad no denen derechos polítJcos y los mayores 

" Instituto de Jnvcstignciones Jurldicns. Diccionario Jurldico McJCicano. como l. Ed. Porrüa. segunda 
edición, México, 1988, p. 397. 

10 Gutfcrrcz y OonzAlcz. Ernesto. Derecho de la Obligaciones. Ed. Por..Ua. sép1ima edición, México. 
1990, p. 341. 
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de edad que encuadren en alguno de los supuestos ya mencionados no 

podrán ser dtulares de derechos pauimoniales. 

Con respecco a la capacidad de goce de las personas 

morales, ella estará flmJcada a fo que el obleto soclal al que se dedique; 

pero mi opinión es que no creo que una persona moral pueda ser ch:ular 

de derechos y obligaclones solamente de Ja rama a la que se dedique, para 

elempllflcar esto supóngase un~1 sociedad anónima que se ocupe a Ja 

producción de papel y contr.Jt.a a personas para que UmpJen el local de 

uabafo, esta actlvldad no tiene nada que ver con la producción de papel, 

más sin embargo fa empresa exigirá que se le preste el servido y los 

uabaladores que se les pague el sueldo. 

Como ya se dijo la capacidad de ejercicio es la aptitud de 

hacer valer derechos y obllgacfones, pero veamos como funciona en fa 

persona física. El concebido no nacido, los menores de edad no 

emancipados, los mayores de edad privados de la fntellgencla, los 

drogadictos u ebrios consuerudJnarlos o sordomudos que no sepan leer nJ 

escribir no ra poseen. Pero también aquí hay excepciones, un menor puede 

ser sujeto de una relación laboral desde los 14 anos, además de poder 

otorgar vla testamento Ja propiedad de los bienes que haya adqu1rldo con 

su trabajo. Claro que ta fncapaddad de e/erclclo se puede suplir mediante 

la represencaclón, que el Dlcclonarfo Jurldlco Omeba, dice que se 

representa cuando " ••• una persona puede ser parte en un acco jurídico sin 

haber concurrido personalmente a su otorgamiento." 1 1 GuJJlerrno 

11 Enciclopedia Jurldica Omebn. op. ci1 .• p. 109. 
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Cabanellas, aflnna que la representación, "Se concreta al actuar en 

nombre y por cuenta del ouo." 12 , que puede ser; en nombre del 

representado, por cuenta del representado, legal y voluntaria. 

En virtud de que las personas morales carecen de voluntad y 

mentalidad propias no pueden reclamar sus derechos por ellas mismas, ya 

que son entes flcdcios, creados valfdamente por el derecho; pero para la 

reallzacfón de sus fines se valen Igualmente que las personas físicas que 

carecen de capacidad de ejercicio; de quienes si Ja poseen para que los 

representen legalmente, estos pueden ser órganos de la persona moral con 

lo que una fislca ostentando la personalldad de dicho órgano 

representativo actúa y se obliga por la persona moral. Pero la capacidad de 

ejercicio de las personas morales está limitada pues se trata de ences 

fJccJclos creados por el derecho, quienes necesitan de personas fislcas con 

capacidad de eferclclo para que por ellas accúen, en el mundo real para 

esto cuentan con una serle de órganos que forman parte de ella, de los 

cuales es tJaJlar una persona flslca, como lo son un gerente o un 

mandatario, quienes se oblii?an por cuenta de ella. 

Es Indispensable hablar del tema religlón ya que el asunto de 

que se trata este t.rabaJo es "La Personalldad Jurídica de las Asociaciones 

ReligJosas", m.1s aún, porque la Ley Reglamentaria del articulo l 30 

Constlwclonal vigente, regula a las asociaciones religiosas y en su nombre 

lleva la palabra de este apartado. 

12 Cabancllas. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ed. J fcliusta. dicdochoavu 
edición, Buenos Airc:s. Argcnlina.. p. 588. 
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La rellglón en un principio file un cuerpo de prác<lcas filadas 

por la costumbre que cada miembro de la sociedad aceptaba, asf que 

primero aparecieron las Instituciones rellgfosas y eradas a la tradición se 

formularon re&fas de conducta que generaron las teorías, religiosas. 

Se recurrió en primer lugar a la deftnlclón que de religión 

nos da el Dlcclonarto de la Lengua Espatiola, ""ConJunto de creencias o 

dogmas acerca de Ja divinidad, de sendmlentos de veneración y temor 

hacia ella, de normas morales para la conducta fndivfdual y social y de 

prácticas rituales, prlnclpalmence la oración y el sacrificio para darle 

culto." 13 Por su parte Gulllenno Cabanellas, senala que rellglón es una: 

""Creencia en fo sobrenawral; en un principio y en un fJnal de la vida 

ajenos al hombre; en una Justicia suprema y deflnltlva sin error posfble." 14 

En otras palabras fa creencia de una garantla sobrenat4ral 

que le da la posibilidad de obcener su salvación al hombre medlance 

prácllcas dfrlefdas a adquirir esa promesa. Esta promesa es sobrenatural1 

pero esto no lmpllca necesariamente que ella provenga de la divinidad; 

encontramos como eJempJo de fo anterior a Jos cultos dlabóHcos que no 

adoran a un dios sino a fa antltesls de el. 

Las dlíerences deHnlclones de rellglón se pueden claslncar en 

dos problemas b~slcos: 

A) El problema del origen, y 

8) El problema de la !Unción. 

u Real Academia Esp«nolm. Diccionario de la Lengua Espanota. op. cit. p. 1167. 

'" Cabanellas.Guilcrmo. op. cit .• p. 122. 
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A) El problema del origen.- Hay <res doc<rlnas que 

precenden solucionar el problema del origen de la religión; Ja primera es Ja 

doc<rlna del origen divino de ella y la explica de modo que coda religión se 

basa en una revelación que se reafirma en las creencias que de ella 

provienen mediante la Intervención divina. 

Se encontró como segunda doctrina a la que sostiene que Ja 

religión tiene un origen polltlco, Jo cual Je quita el valor moral y sostiene 

que ésta se creó para que las personas tuvieran miedo a una represalla de 

sus dioses y asf ocuparla como un medio de sometimiento con la gente. 

La tercera doctrina es la del origen humano de Ja religión 

ésta la explica como un producto de la situación del hombre en el mundo 

es una necesidad de satisfacer la necesidad del conocimJenco del ser. 

8) El problema de la función.- Ahora bien, por lo que 

respecta al problema de la función especfflca de la religión, se encuentra 

que ella se ofrece como la Uberaclón del mundo considerando a éste como 

un mal, también entenderla como fuente de toda verdad, que es Infalible; 

orra de sus funciones es la de proteger Jos valores morales sobre todo los 

que tienen que ver con la vida esplrlwal del que sigue la rellgfón de que se 

trate pero estos valores estar.;in delimitados por Jo que Ja divinidad o ente 

superior Indique. 

En vlrwd de.que la Ley de Asociaciones Religiosas y Cuico 

Público, . menciona en cinco de sus artlculos y en tres de sus numerales 
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transitorios a la palabra Iglesia, esta es la razón por la que le dedico un 

apartado de este trabalo al eswdlo del concepto Iglesia. 

Según el Diccionario de ta Lengua Espaftola, Iglesia es: "La 

congregación de los Heles cristianos en vinud del bautismo" o bien "El 

conlunto del clero y pueblo de un pafs en donde el cristianismo tiene 

adeptos .. " 15 Por su pane la Enciclopedia Jurídica Omeba asf la define "La 

sociedad fundada por Cristo y constiwlda por los bautizados, la cual, balo 

ta dlsc1pllna de una lerarqula sacra y por la pardclpaclón en la fe y en tos 

sacramentos persigue la santlflcactón ten1poral de sus miembros y de ese 

modo, su eterna blenavenwranza." 16 De las dos definiciones obseivamos 

que la Iglesia es una agrupación que se constlwye por cristianos, y que 

tiene una flaura que es superior a los demás miembros por lo tanto le:lesla, 

se puede llamar a cualquier creencia organizada por cristianos (seguidores 

de Cristo), con ello se abarca a la Iglesia Católica Apostólica Romana y a 

las demás laleslas cristianas por e}emplo la Bautista, la Anglicana, la 

Ortodoxa Grteea, etc. 

Pero ya que la Iglesia Catótlca es la que cuenta con más 

adeptos y arraleo en nuestro pafs y como ésta, es la que ha Influido con 

mayor fuena en la historia de México, además de que cuenta con una 

esuuctura bien definida, en ella nos basaremos para dar un esbozo general 

de lo que sl¡¡nlflca la palabra Iglesia. 

Pues bien, las caracterlstlcas de la Iglesia Católlca son las 

siguientes: 

" Real Acadcmill Espanota. DiccionMlo de la Lengua Espaftola. op. cit. p. 753. 

'•Enciclopedia Jurldicn Omeba. op. cit. p. 813. 
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Es una sociedad de bautizados de la cual fue fundador 

Cristo, ésta sociedad está Integrada por los bautizados aunque los no 

bautizados que actúen de buena fe pertenezcan a la Iglesia en el ámbito 

sobrenawral; la Iglesia posee un cuerpo exteriorizado por sus ritos y 

nonnaclones lurfdlcas, Igualmente tiene un espfrltu y este le da la 

caracter1sdca de lo sobrenatural y lo sobrenatural está encima de lo natural 

y es por eso que el derecho lurfdJco canónico se adapta a las exigencias 

sobrenawrales de ella. 

Está Integrada por lo sobrenawral y por una organización 

lurfdlca externa, es por eso que es una y solo para fines rlwales se divide. 

Según la Enclclopedla )urfdlca Omeba 11 
••• es una persona moral de 

derecho divino. 11 17 Persona moral porque est.á Integrada por personas 

flslcas que consdwyen un ente nuevo y flcdclo y de derecho divino porque 

proviene de Jesús esto lo observamos en el evangelio de San Mateo cap. 

XVI vers. t 8 en donde Cl'"lsto le manifiesta a San Pedro (creador humano 

de la lglesla Cai:óllca), º'También yo te digo a ti: Tú eres Pedro y sobre esa 

masa rocosa edificaré mi congregación ..... 18 

Persigue como fin principal la santificación de sus miembros 

exaltando y fomentando sus vlrwdes teologales y morales para conseguir la 

salvación, para esto se vale de medios sobrenawrales como ta fe por 

medio de los sacramentos (el bautismo). En materia de fe ella es Infalible. 

Es Infinita, perdurará y conservará sus características 

esenciales, vale decir, que es totalmente Independiente a los Estados ya 

que no sigue fines temporales es una sociedad bien constituida y como sus 

fines son sobrenawrales no necesita de los Estados para conseguir estos. 

17 JbldC'm, p. 816. 
1ªTroducci6n dC'I NuC'vO Mundo dC' las Santas Escrituras. E.U.A .• 1985. p. 1222. 
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Esra organizada Jerárquica y Jurlsdlcclonalmente asl: los fieles 

dependen de los párrocos, este a su vez de un obispo, el obispo de su 

metropolltano y ellos del sumo Ponciflce. Por territorio se divide en 

diócesis que se agrupan en las llamadas provincias ecfeslástlcas, pero en los 

llamados palses de misión el gobierno de Ja Iglesia se ejerce por vicarios o 

prefectos apostólicos designados por la Santa Sede. 

L1 Iglesia tiene tres Jurisdicciones a saber: 

a) La Jurisdicción leglsladva ecleslástJca, que es la potestad de ta Iglesia 

para legislar en los asuntos de su competencia. 

b) La Jurisdicción Judicial ecleslásclca, o sea, el poder de ella para apllcar a 

Jos casos particulares las nonnas legales que de la Iglesia emanen. 

e) La Jurisdicción ejecutiva eclesiástica, ésta es la atribución que posee la 

Iglesia para gobernarse y administrarse asf misma con ella puede 

ejecutar coacüvamente sus leyes y sentencias. 

Aquf observamos a los poderes que posee un Estado 

cualquiera, pero mientras que por lo menos teóricamente en los Estados el 

poder ésra dividido, en la Iglesia el dwlar de las tres Jurisdicciones descrlras 

es el Sumo Pondflce 

Esta ftgura Jurídica era conocida y udllzada por los ron1anos, 

desde aquella época el Esrado era considerado una corporación pública, 
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asimismo reconocían asociaciones privadas que eran las corporaciones o 

universidades, que tenfan bienes comunes y asl con10 en este dempo Jos 

asociados no respondlan por las deudas de la asociación. 

La base consdwclonal de la asociación ya sea clvll, poUdca o 

sociedad mercantil se encuentra en el articulo 9o. de la cana Magna, este 

precepto consagra las garandas de reunión y asociación, estableciéndolas 

asf "No se podrtt coartar el derecho de asociarse o reunirse pacmcamente 

con cualquier objeto lícito, ••• " 1
9 llmit.ándola solamente a que se realice una 

reunión en paz y que sea llclta. El doctor Burgoa entiende como el 

derecho de asociación a la "' ... potestad que tienen los Individuos de unirse 

para constlwlr una entidad o persona moral, con substandvldad propia y 

distinta de los asoclances y que dende a Ja consecución de determinados 

objetivos cuya realización es constante y permanente ••• " 2 º El autor clcado 

reconoce que la asociación, o más bien, el asociarse, necesarlan1ente 

fonnará un nuevo ente que será autónomo de los que se unlerDn para 

crearla; Igualmente menciona que la nueva persona deberá perseguir fines 

determinados y que no sean temporales, así Identifica a la substancia de lo 

que más adelante se explicará como la asociación. 

Pero no se protegió el derecho de asociarse hasta Ja 

Constlwclón de 1857, el Acta de Reformas de 1847 y el Estawto 

Orgánico Provincial de la República Mexicana, solo reconoclan el derecho 

de asociación polltlca. 

Las leyes secundarlas no se ocuparon de reglamentar a la 

asociación; los Códigos Civiles de 1 8 70 y 1 8 8 4 fueron omisos al respecto 

19 Constitución Polltica de: los Es~dos Unidos Mexicanos. Ed. PornJa. l IOa. cdición. México. 1995. p. 
12. 

;zo Durgon. Ignacio. Las Gurnntlos lndividualc:s, Ed. PorTUn. vigésimo segunda edición, México, 1989. p 
386. 
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en aquel entonces las asociaciones se constituían balo la libertad de 

asociación, como convenios privados, a los cuales no se les reconocía 

personalidad jurldlca. 

Una de las felices innovaciones del vigente Código Civil, es 

el de reglamentar la asociación y en su anfculo número 2670 Indica: 

"Que cuando varios Individuos convinieren en reunirse, de manera que no 

sea enteramente transltorla, para realtzar un fln común que no éste 

prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 

económico, constituyen una asociación. " 21 
As[ el ordenamiento Indicado 

radflca el derecho de asociación pero también lo constrii\e a que se realice 

un objeto pennltldo por la ley, además de darle el matiz de que éste 

ob)eto no sea preponderantemente económico y que tenga algo de 

duración. 

Ahora bien, la Enclclopedla ]urfdlca Omeba, nos da la 

siguiente definición de asociación "Es la acción y el efecto de asociarse, o 

sea de unirse dos o más personas con una finalidad determinada, que 

puede ofrecer muy diversos aspectos o Intenciones: poUtlcas, religiosas, 

benéficas, culturales, profesionales y mercanclles. " 22 Por su parte de Rafael 

RoJina Vlllegas, transcribo la siguiente definición que explica aún más a la 

asociación: " ..• una corporación de derecho privado dotada de 

personalidad Jurfdlca, que se constiwye mediante contrato, por la reunión 

permanente de dos o más personas para realizar un fin común lfcito, 

posible y de naruraleza no económica, pudiendo ser por consiguiente 

poHtico, clentfflco, artistlco o de recreo. " 23 Aquf se observa que la 

asociación no se llmlta sino que queda abierta a cualquier actividad que sea 

21 Código Civil para el Distrito Federal, op. cit. p. 463. 
22 Enciclopedia Jurldica Omcba. op. ciL p. 842. 

u Rojina. Villcga.s. Rafael. Derecho Civil Mexicano. Tomo VI. Ed. Porrúa, lCrccm edición. México. 
1977. p. 137. 
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UcJta constfndda medlanle un contrato. Pero ésta puede ser vista desde dos 

puncos ya sea como un contrato, o como un nuevo ente con personalidad 

furldJca, que tendrá una denominación o razón social; pero con10 en otro 

apartado se trató de la personalidad ahora, la anallzaré brevemente con10 

contrato: 

Es un contrato multJlateral, porque hay obligaciones 

generales para todos los que Jo componen. 

Es prlnclpaf, no requiere de otro contrato para subslstlr. 

Es consensual, al formarse por el slmple acuerdo de 

voluntades. 

De tracto sucesivo los actos que se realicen tendrán sus 

efectos en el fu tu ro. 

Fonnal debe constar por escrito tanto que se debe lnscrfbir 

en el Registro Públfco de Ja Propiedad, para producir efectos contra 

terceros, además de que se tiene que conseguir el permiso de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, en el que los asociados aceptan la "Cláusula 

Calvo", de manera que cualqufer extranfero que pardclpare en la 

asociación se obliga a no Invocar la protección de su gobierno, bajo pena 

de perder sus derechos en beneficio de México. 

El consentimiento como elemento de existencia funciona de 

manera que el acuerdo de voluntades debe estar orientado a Ja 

consecución del fin común fíclco, posible y determinado, a la vez de 

constituir el obfeto, el tantas veces mencionado fin lfclto. 
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En cuanto a los elemento de validez los socios necesitan la 

capacidad general para contratar; sobre la forma no hay nada que 

mencionar porque ya se trató de ella antes; por lo que hace a Ja Ucltud en 

el objeto, motivo o fin sobra anotar algo más. 

La asoclaclón se rige por el Código Clvll y por sus estawcos; 

en vfrusd de que ésr:a es una persona moral desarrolla su vida jurfdlca por 

medio de órganos que son: La asamblea general (principal órgano de ella) 

y el director. 

La asociación se extinguirá por el consencJn1Jento, 

consecución de su objeto, por no realizar su nn o bien debido al n1andato 

de autoridad. Con los bienes se llquldarán fas deudas, si hay algún 

remanente se reembolsarán a fes asociados sus apon.aclones, salvo que el 

estaruto haya fllado otra cosa. 
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La Constlwclón Polftlca de la Monarqufa Espanola, nombre 

oficial de la Carta Magna de Cádlz se promulgó el 19 de marzo de 1 8 1 2, 

éste ordenamiento wvo vigencia en la entonces Nueva Espana y en la 

España Peninsular en 1 8 t 2 y 1820. Es lmponante el referirse a ella 

porque se trata de una ley fundamental que en gran manera cambia el 

entorno espaftol y por ende la situación en el virreinato de la Nueva 

Espafta, asimismo " ... inspira algunos preceptos de la Constlwclón de 

Apatzlngán y la Consclruclón federal de 1824. 24 

Pero como para entender de que manera In fluye en la historia de 

México, se denen que mencionar las circunstancias que acontecfan en el 

virreinato de la Nueva Esparta y en la propia penfnsula Ibérica. En España y 

sus colonias ta autoridad temporal y esplrlwal se encontraban en gran 

medida Inmiscuidas; (ésta situación en especial en México prevalece hasta 

la Constlruclón de 1857), tal era éste asunto que el virrey máxima 

autoridad poUtlca y admlnlstratlva en las colonias después del rey, era 

vicepatrono de la Iglesia, "Las únicas limltaclones a los vastos poderes del 

u SerTa Rojas, Andrés. Trayectoria del Estado Federal Mexicano. Ed. PorrUa. décima edición. México, 
1991. p. 155. 
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virrey eran fas facultades de revisión que sobre sus accos renta fa audiencia 

y la autoridad de los arzobispos en materia rellBfosa. " 25 

En Espana la principal fuence histórica que originara la 

Constitución de Gidiz se dio, debido a la invasión a PortUgaJ por parte de 

Napoleón que como precexro ocupa Espana basándose en el Tratado de 

Funtanleblea, pero fa verdadera Intención del Invasor era no solamente 

tener sometida parclaln1enre a España, sino cofocar a José Bonaparte en el 

trono Ibérico y asf detentar a la 111on.1rqufa espanofa. A consecuencia del 

moán de AranJuez, el 1 9 de marzo de 1 808, Carlos IV destituye a su 

favorito Godoy a razón primer ministro, y en esa misma fecha abdica a 

favor de su hfjo, a quien se le conocerá como Femando VU; por medio de 

los Tratados de Sayona, Carlos IV y Femando VII, abdican en favor de 

Napoleón con Jo que el Emperador Francés, consigue sus f1nes. 

Con el poder ]osé Bonaparte, alias '"pepe botella'", inició su 

obra de desamortización y de guerra contra la Iglesia, suprimiendo 

conventos e lncaut.Jndo los bienes de ella. 

Como consecuencia, el pueblo espar1ol se reunió en juntas 

patrlódcas a fin de defender a su pais y detentar la aur.oridad a nombre de 

Femando VII, aunque como menciona el aur.or Luis Chávez Orozco, en su 

obra Hlscoria de México de 1808 - 1836, las lncenclones de esas funt.ls 

eran " ... habiendo desaparecido el soberano, el pueblo asumia sus 

derechos, para darse así mismo una autoridad que los salvara de la 

anarqula. Estas Junt.<1s. nacldas de un Impulso genuinamente popular, poco 

a poco, fueron cayt.:ndo en manos de Jos núcleos aristocráticos y de est.l 

manera los sectores privilegiados conJuran el pellgro Inminente de una 

J' Madrid Hurtado. MiguC'I de la. Derecho ConsCilucional. Cd. Porriia. segunda edición. México. 19.'IO. p. 
183. 
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revolución democrádca, slmllar a la que habla trascomado al régln1en 

reudal francés." 26 Como se ve las juntas creadoras de Ja norn1a 

fundamental de la cual trata este aparcado también deseaban designar al 

poder soberano en el pueblo, y de hecho en su articulo tercero se 

proclama esta máxima frenando el poder absoluto del rey. 

Estas Juntas se fusionan y crean una Junta Central 

Gubemadva del Reino, con residencia en Sevilla y posterlonnence se 

traslada a la Isla de León, misma que el 22 de mayo de J 809, convoca a 

Cortes para el ano de 18 I O, constituyéndose escas el 24 de septiembre de 

181 O, componiéndose de 303 diputados de los cuales 63 eran 

americanos, sesionando hasta el 20 de febrero de J 8 1 1, 

Interrumpiéndose, y reanudándose las sesiones el J 8 de agosto de 181 1, 

pron1ulg.lndose como ya se mencionó el 1 8 de marzo de 1 8 1 2 en la 

ciudad de Cádfz. 

Pero a su regreso España, de Femando VII, coma las 

siguientes medidas: "En Valencla declaró nulo y sin ningún efecto la 

Consdcucfón liberal de 1812, ademas declaró nulo y de ningún valor todo 

Jo hecho durante su vigencia y dlsolvfó las Cortes. " 27 
, rest.ableclda la 

vigencia de ésta carta en J 820 por el monarca al verse presionado por el 

movimiento de Riego. 

Mientras en la Nueva España, Ja Invasión francesa de la 

penfnsula constlcufa uno de Jos moclvos para el n1ovln1lento de 

Independencia, a fin de referirse a Ja vigencia en México, cito al maestro 

Moreno Dfaz, "La vigencia de ésta carta fue muy breve en México, 

l" Chavéz Orozco. Luis. Historio de ~1é)(ico de 1808 ll 1836. l:.d. Cul1urn Popular. 1979. segunda edición. 
México. p, 138. 

n Scrra Rojas, Andrés. op. cit. p. 99. 
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primero desde el 30 de septiembre de 1 8 1 2, fuego suspendida por el 

virrey Venegas. Más tarde el virrey Calleja Ja restableció en parte, en 

J 8 J 4 fue derogada cuando Fernando VII, por decreto del 4 de mayo, 

restableció el absolutismo. Este decrece se publicó en la Nueva España el 

1 7 de septJen1bre del propio afio. Nuevamence en J 820 estuvo en vigor 

en Nueva España cuando el virrey Apodaca la juró el 3 J de mayo . .,28 

Durante la vigencia, de ésta ley fundan1entaf " ••• el J 2 de 

íebrero de 1 8 1 3 las Cortes de C.idiz expedirán el decreto que ordenó su 

abollcfón, mlsn10 que se promulgó en México el 8 de junio siguiente. " 29 

Por considerarlo contrario a los fines que perseguía Ja Constitución. uPor 

últJmo debe recordarse que Fernando VII, ef déspota no Ilustrado, 

relmplantó la Inquisición al abjurar Ja Constitución gaditana de J 8 1 2, pero 

fue deflnldvamente suprin1lda al re.):t.1blecerse ésta en mayo de 1 820. " 1º 

Ahora blen, ya que se tern1lnó el anállsis de la situación 

histórica de Ja Constitución, se entrará al estudio de la fuente directa. En el 

preámbulo de el ordenamiento se consigna "En el nombre de Dios 

Todopoderoso, Padre, Hijo, y Esplrltu Santo, autor y supremo legislador 

de la Sociedad. " 31 Este prfnclpfo de una ley fundamental en nuestro 

tiempo consdtuye una verdadera sorpresa, en que a un ser espfrftual se fe 

encomiende la buena función de una carr.a magna, porque estamos 

acostumbrados a que el Estado y las Iglesias estén separados. 

2• Moreno OiaJ'- Daniel Dcrccl1.> Cun.stilln:l<>nal ,..tex1ca11<1, Ed- Pa..,.·I. 11ovcn11 edición. Mo!.1t.ico, 19M6. p 
92. 

;zv Uurgoa. Ignacio. Derecho Con.slitudonal l\k;to,lcano. Ed. Pornia, ">éplima edición. ,.._1.:,.1co. 1989, I' 
969. 

10 Jbldcm, p. 969. 

JI Tena Ramlrcz. Felipe:. Lc.)'CS Fundamentales de México, Ed. J>orrúa, décima quinta edición, !l-1..!xicu. 
1989, p. 60. 
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El caplwlo 11 esca dedicado a la reHglón, y lo constituye solo 

un articulo el No. l 2 que a la letra escablece; 11La religión de la Nación 

espai\ola es y será perpetuamente la católica, apostólica, ron1ana, ún1ca 

verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y lustas y prohibe el 

elerciclo de cualquier otra. " 32 Este precepto que establece una reltglón de 

Nación se encontrará como se anotará n1ás adelante en las demás 

constlwclones modvo de análisis de este capitulo hasta las Bases Orgánicas 

de t 843; pero es Importante notar que consigna un término que convoca 

a una comunidad de personas con igual Idioma, pasado etc. ta nación y no 

le denomina como religión de un Estado. Por lo que hace a que se prohibe 

et eJerclclo de cualquier otra, et maestro Burgoa, con1enta en relaclón a la 

Inquisición parte de la Iglesia y del dogma católico: "Por otra parte, es de 

Justicia recatear que la tnqulslclón no perseguia a los ludios auténticos ni a 

los moros verdaderos, es decir, a quienes de buena fe profesaban y 

practicaban una creencia religiosa y un culto distinto del c:rlstlanlsmo, sino 

a los ludalzantes y moriscos, o sea, a los que con hipocresía y falacia 

hubiesen abrazado la fe cristiana aparentemente, persistiendo, sin 

embargo, en el judaísmo en el lslamlsn10. ,,:JJ , con10 se ve si con la 

Constitución desaparece a la Inquisición, que ésta que es nlás católica que 

el propio Papa no se oponia a la profesión de una fe distinta a la cristiana, 

el que el numeral t 2 de la ley en comento, prohibiera el eJerclcio de una 

re~iglón distinta a la católica era letra muerta. 

Es Interesante que la primera organización electoral para la 

elección de diputados para las cortes se basara en el territorio de una 

parroquia, (Iglesia que está al mando de un cura párroco), y que después 

de la elección del elector parroquial se cante un solemne Te Deun1 en 

acción de gracias, asimismo, para tas Juntas electorales de partido, 

11 lbldcm, p. 62 

n Burgoa.. Ignacio. op. cit. pñgs. 967 y 968. 
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(siguiente escalón) y las que le segufan las juntas electorales de provincia; 

ordenaban los artfcufos 71 y 86 se cante una misa solen1ne de Espíritu 

Santo y al flnal se de gracias mediante ocro Te Deum. 

En este docun1enco can1blén se encontrará la práctica de 

jurar en la que el rey ante las cortes debla leer Ja formula consignada en 

su articulo 173: ""(aquí su nombre ) por Ja gracia de Dios y la 

Consdcuclón de la Monarquía española, Rey de las Españas, juro por Dios 

y por los Santos Evangelios que defenderé y con~ervaré Ja religión cacófica, 

apostólica, romana, sin pemlltfr otra alguna ... Asf Dios me ayude y sea n1l 

deíensa, sino me lo den1ande." 34 Como se observa adem.is el rey, rnáxln1a 

autoridad, era baluarte de la rellglón católica~ también el prfnclpe de 

Asturias, (heredero al trono español), según el nmneral 2 1 2 prestaba 

Juramento de manera simllar. 

El rey según el articulo 169, tenía tratamiento de n1afestad 

católica, ef numeral 1 7 1 contenta fas facultades del monarca las dos de 

tipo rellgfoso las contienen las fracciones sext.a y décima quinta que 

mencionaban: 

u Art. J 71 .- Además de las prerrogativas que competen al Rey de 

sancionar la leyes y promulgarlas, le corresponde como principales las 

facultades siguientes: 

Sexta.- Presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y 

beneficios eclesiásticos del real patronato, a propuesta del Conseio de 

Estado. 

Décima Qulnc.a.- Conceder el pase o retener los decretos conclllares y 

bulas pontificias con el consentimiento de fas Cortés, si contienen 

dlsposfclones generales; oyendo al Consefo de Estado, si versan sobre 

negocios particulares o gubernativos y si contienen puntos contenciosos, 

H Tena Ramfrcz. Felipe. op. cit. pd~. 82 y 83. 
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pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de Justicia, para 

que 1""esuelva con arreglo a las leyes:"35 

La facultad de ejercer el Patronato, la Carta Magna que se 

comenta se la reconoce al n1onarca; la cuestión del patronato se anotará 

en el siguiente apartado, asl también con los decretos conciliares y bulas 

pontificias tenla la facultad de veto, con lo que el poder temporal y 

esplrlwal se encontraban ligados lntln1an1ente. 

Por lo que se refiere al fuero eclesiástico el ardculo 249 

prescribfa: "Los eclesiásticos continuaran gozando del fuero de su estado, 

en los términos que prescriben las leyes o que en adelante 

prescribieren. " 36 
, al respecto el maestro Florls Margadant opina " •.. de 

manera que la Constlwclón de 1812, promulgada también en la Nueva 

España, era un documento moderado al respecto, reconociendo al 

catolicismo como la religión oficlal y conteniendo sólo pocas disposiciones 

que pudieran Inquietar o Irritar a las Iglesia. Sin embargo, ésta no vio con 

buenos ojos un documento que limitaba su poslbiltdad de ascender a varios 

puestos de elección ·popular, y que sugerfa que el fuero eclesiástico, factor 

tan esencial dentro de la sensibilidad poUdca o ecleslástlca de aquel 

entonces, pronto sufriría una erosión notable. Además la libertad de 

Imprenta fue considerada como peligrosa. " 37 En opinión particular no 

encontré en el texto de la carta gaditana, disposición que expresamente 

limitara al ascenso de los eclesiásticos a los puestos de elección popular, 

respecto al fuero si estoy de acuerdo con lo que sostiene et maestro 

Margadant, puesto que el articulo 249 antes transcrito prescribía que el 

fuero podrfa ser nonnado por las leyes comunes. Esta cuestión del fuero 

,, lbldcm. p. RO. 

,,. lbldcm, p. 89. 

n Floris M.lrgadnnt S., op. cit. p. 136. 
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era tan impartante para la iglesfa puesto que eran privilegios que eran en 

orden a Ja persona, o sea que sus miembros no eran juzgados por 

tribunales ordinarios, sino que aún no Importando de Ja materia en que se 

tratara eran Juzgados por sus propios tribunales, más aún asl el fuero 

ecleslásdco subsisdó en México, hasta 1 8 5 7. 

También en la educación tenla fnJerencia ef binomio lglesla

Estado, as( el articulo 366 indica: #En codos los pueblos de Ja Monarquía 

se establecer.in escuelas de primeras letras, en las que se enset'larj a Jos 

hijos a leer, escribir y contar el catecismo de Ja religión católica, que 

comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. 1138 

Para concluir cito nuevamente al maestro Margadanc, 

porque entre la Importancia de la Consdruclón de 1 8 1 2, también es el 

que contribuye a Ja conclusión del movimiento de Independencia, aunque 

indirectamente, con el vlraJe de opinión de Ja Iglesia; 11 51 la rellglón y la 

posición del clero no hablan figurado aún como cema medular de fa 

discusión entre ambos bandos, en la Nueva Espat'la, hay que reconocer, 

por otra parte que el cambio de la acdrud pro espaftola por parte del 

clero, en 1 820, si fue un factor Importante para la consumación de la 

Independencia. La relmplanr.aclón de la Constlrucfón de Cádlz a rafz del 

crlunfo del liberalismo en 1820 (rebelión de Rafael de Riego, en España), 

y el comienzo de una serie de medidas liberales por parte de las corres, 

hiciera cambiar la opinión del alto clero. " 39 

,. Tena Ramfrcz. Felipe. op. cit .• p. 102. 
19 Floris Margadanl S .• Ouilenno. p. JJ?. 
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La comúnmente conocida, por el lugar donde se promulgó, 

Constitución de Apaalngán, aunque no tuvo eficacia total en la Nueva 

Espana su Importancia estriba en que con ella se Intenta dar forma a un 

nuevo país; a Hn de abundar en esta Idea el Lic. Mfguel de Ja Madrid 

afirma: 11Por ello y aunque esta Carta Constitucional no llegó a regir Ja vida 

polfclca de un Estado que para entonces no acababa de surgir ·es de 

Importancia básica para comprender la evolución posterior de las Ideas y 

de las Jnstfwclones politlcas Mexicanas. 1140 

Este documento cuyo nombre oficial es el de Decreto 

Constlwclonal para Ja Libertad de la América Mexicana, fue sancionado en 

Apatzlngán el 22 de octubre de 1 8 1 4, generado en pleno movimiento de 

Independencia, su prlnclpal promotor es el cura José Marfa Morelos y 

Pavón, quien lanza la convocatoria para la reunión del congreso de 

Acapulco el 28 de Junio de 18 13, siendo su prlncipal Intensión un 

gobierno que representara a Ja nación. 

Dicho congreso se Instaló en ChllpancJngo y es Integrado por 

seis diputados Jos cuales fueron designados por Morelos, esto lo toman Jos 

que opinan que esta carta no puede ser considerada como una 

Consdwcfón en toda Ja extensión de la palabra como el autor Man~el 

Herrera y Lasso, "los miembros de Ja asamblea que la discutieron y 

votaron no tenían más representación que la que el mismo Morelos quiso 

darle pues con excepción del diputado de Ja provincia de Tecpan, electo 

por una Junta popular, Jos demás que instalaron el congreso de 

.. o Madrid llurtado, Miguel de la. op. cit., p. 187. 
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Chllpanclngo recibieron su nombramiento del generalislmo. " 41 SI bien es 

cierto que esta carta no wvo vigencia en toda la Nueva Espaf'la, sino en 

solo una pequena porción del territorio, también lo es que es el primer 

Intento de dar una base jurídica al llamado pafs del ' 1 Anáhuac" que nacfJ. 

Este congreso tuvo que sortear grandes dificultades puesto que desde su 

creación en Chflpancingo, hasta su desintegración en T ehuacán, hasta el 

grado de que el propio siervo de la nación, para salvarlo se sacrificó un 

año después de lnst.llado, en 181 S. 

Morelos el 6 de noviembre de 18 1 3, forn1ula el Acta 

Solemne de Declaración de Independencia, respecto al tema del cual se 

ocupa este trabajo Indica: ., .•. que no profesa ni reconoce otra religión más 

que Ja Católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra 

alguna, que protegerá con todo su poder, y velará, sobre la pureza de Ja fe 

y de sus demás dogmas y la conservación de Jos cuerpos regulares. " 12 

como se ve, también los Insurgentes declaraban como verdad el solo 

profesar y reconocer una sola religión, la católica; aún así el general 

realista Calleja, argumentó: "La pretendida Consdwclón de Jos rebeldes es 

Infinitamente mas monstruosa y descabellada que aquella (refiriéndose a la 

de Qdlz) y antes desconocida por Femando Vll."43 En mi opinión la 

Constitución de Cádlz y Ja de Apatzlngán establecen casi las mismas 

prerrogadvas a Ja religión. 

En opinión del maestro Serra Rofas, en la Constltuclón de 

Apatzlngán Influyen 11 En primer término las Constituciones de 

0 1 lcrrcru )' La.'>so. Manuel. Estudios Pollticos )' Conslitucionalcs. Ed. l\<ligucl Angel PorrUa. J\.1éxicn. 
1986. p. 22. 

0 Scrra Rojas. Andrts. op. cit. p. 173 . 

. u Saycg llclü. Jorge. lnuoJucción a Ja llistona Constitucional de MCxico. Ed. Pac. S.A. de C. V .• 
segunda reimpresión. Mtxico. 1986. p. 32. 
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Massachusetts, Bay de 1780 la Constlrución de Filadelfia de 1787 y la 

Constlruclón de Pennsylvanla de 1 790. 

Otra fuente importante lo fue Ja Constitución francesa 

decretada por la Asamblea Constituyente del 3 de septiembre de 1 79 1 , 

también debe mencionarse por su Importancia la Constitución de Qdlz de 

1812."11 

A diferencia de la C..\dlz, esta carta tiene un capftulo el V 

que esca dedicado a lo que bien podrf..1 denon1lnarse garancfas Individuales, 

el articulo 40 establece la libertad de Imprenta salvo que se atacara al 

dogma, tt.lrbe la tranqullldad pública u ofenda el honor de Jos ciudadanos, 

con Jo que protege más aún a la religión colocándola por encima de Ja 

libertad de Imprenta, a diferencia de la cana magna gaditana. 

El articulo 1 o., constituye el solo al capitulo 1, denominado, 

de la religión que establece: 11 La religión católica, apostólica, romana es la 

única que se debe profesar en el Estado. " 45 ya no como la de Cádlz, que 

consideraba a Ja religión de Ja nación, sino ya como la profesada por un 

Estado, (abarcando asf Jos conceptos de gobierno y territorio), aunque 

este numeral no prohibe el ejercicio de otra re que no sea la católica. 

Ahora bien, para reaflnnar la mezcla del ámbito temporal y 

esplrlrual los artlculos 1 4, 1 5 y 1 7 establecfan el orden furfdlco de los 

extranjeros; es interesante mencionar que los extranferos (o sea los no 

nacidos en América), tendrfan Ja ca JI dad de ciudadanos si se oponfan a la 

independencia y debfan profesar la rellgfón católlca, también la cludadanfa 

se perdfa por crimen de hereffa (algo contrario a la fe), o apostasla (et 

44 Scrrn Rojns. Andrés. op. cit. p. 171. 
0 Tena Rnrnlrcz., Felipe. up. cit. p. 32. 
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abandono de la religión), asimismo los que solamente pasaban 

temporalmente por el pafs estaban obligados a respetar la religión, si no lo 

hadan así perderían las prerrogativas de seguridad Jurídica que se 

otorgaban a los ciudadanos. 

Asimismo, con la Consticuclón de Cádiz su organización 

geográfica electoral para la elección de diputados de la carta de 1 8 1 4, se 

escablecfa en base a una parroquia la que constituía la primer 

circunscripción, las llamadas Juntas electorales de parroquia, luego le 

segulan las Juntas electorales de partido y al último las electorales de 

provincia, tan1blén los articulas 76, 89 y 99 ordenaban se caneara un 

solen1ne Te Deum; en acción de gracias después de concluida cada 

elección. 

De la lectura de la fonnula de como se debían pro1nulgar las 

leyes se deduce que esta carta considera autoridad estatal a los 

eclestástJcos: u Articulo 1 30.- La ley se promulgará de esca forma: 

El supremo Goblemo Mexicano, a todos los que presentes vieren, sabed: 

••• por canto para su punwal observancia, publfquese y circúlese a todos Jos 

tribunales, jusclclas, Jefes, gobernadores, demás autoridades así civiles 

como mlllcares y ecleslástlcos ... " 46 

En cuanco a Jos funcionarios del supremo gobierno del poder 

efecutivo compuesto de tres Individuos y los miembros del Supremo 

Tribunal de ]ustlcl.1, se les obligaba a Jurar según lo ordenaban los artlculos 

1 SS y 1 87 respectivamente, antes de tomar su cargo y pron1etían 

defender a costa de su sangre la religión católica, concluyendo con si asf lo 

hiciereis, Dios os lo pren1le sino os lo demande . 

..., lbidc:m, p. 4S. 



32 

Una de las facultades del Supremo Gobierno según el 

numeral 163, consfsda, en la que la población tuviera los sunclentes 

ecleslásdcos, para efercer las funciones relatlvas a su encargo, también este 

documento consideraba subsistente el fuero ecleslástlco. 

Como se aprecia, en esta carta magna están totalmente 

mezclados lo espiritual con lo temporal teniendo mayor Inferencia Jo 

temporal sobre las cuesdones espirituales. 

Por Jo que hace a los Sentimientos de Ja Nación o puntos 

dados por Morelos para la Constitución, es un documento Importante por 

que consigna Ideales que desde ese entonces se perseguían tal como Jo 

aftrma Sayeg Helú 11 
••• no obstante de ser un plan que se gestó entre su 

gente, revelador de muchas Inquietudes que ya desde entonces se deJab .. 1n 

sendr y de los males que se pretendfa remedlar."47 

Este documento fue leido durante la Inauguración del 

congreso del que surgió la carta de Apaulngán1 por el Licenciado Juan 

Nepomuceno. 

En el punto uno se reafirmó Ja Idea de declarar a América 

libre e independiente de cualquier nación. 

El punto cinco establece que la soberanía proviene del 

pueblo, dividiendo el poder estatal en legislativo, ejecutivo y judiciario. 

Los puntos nueve y diez hablan de conceptos laborales y 

declaran que los empleos Jos obtendrían los americanos y solo se 

admldrlan extranferos si eran artesanos e lnsuufan a los naclonales. 

•
7 So.ycg Hclú, Jorge. op. cit. p. 24. 
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Los Incisos trece, quince y diecisiete esrablecen Ja garantfa de 

llbertad, al prohibir Ja esclavitud, tan1bién de igualdad declarando que se 

establecerán leyes generales aplicables a todos, y de propiedad al respecar 

la casa como asilo sagrado. 

Por lo que hace a los puntos que se refieren a Ja situación 

Jurídica de la iglesl~1 se declaraba a la religión c~nóllca como única sin 

tolerancia de otra, el nún1ero tres sef!Jla que los n1ínistros se debfan 

mantener solan1ente con Jos diezn1os y primicias sin pagar otras 

obvenciones a las que la devoción de Jos fieles les dicte; fo cual en 1 834 

con el Intento de refonna de Gón1ez Farfas, serla uno de los puntos que 

causarfan revuelo; el diecinueve pretendía que el 1 2 de dicien1bre se 

celebrara a la virgen de Guadalupe. 

Como se ve este docun1ento además de consignar Ideales 

religiosos, t.ambién propone otros que no fueron elevados a nivel 

constitucional hasta nuestra actual carta n1agna, como Jo son las conquistas 

laborales. 

Es necesario mencionar los sucesos que acontecieron antes 

de la Carta Magna oe 1 824, ya que de alguna manera Influyen en Ja 

formación de ella. 

En primer lugar, como ya se mencionó en el apartado 

relatlvo a la Constlwclón de Cádlz, la religión católica pierde nuevamente 
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prerrogativas con Ja nueva puesta en vigencia de Ja carta magna gadlt..1na, 

así en Espana se reducía el número de relfglosos y se desamortizaban los 

bienes del clero regular, as( y como reflefo de lo que acontecía en la 

penfnsula¡ en la Nueva España camblén la Iglesia vio la poslbllldad de 

perder sus prfvlleglos. Jturbide, el antiguo general realista enarbolaba el 

Plan de Iguala, que uno de Jos postulados que defendfa era el de religión, 

así como los de libertad y de fraternidad, para reafirn1ar esta Idea en el 

punto J 4 del mencionado documento se Indicaba que el clero secular y 

regular era conservado en todos sus fueros y propiedades, este plan 

textualmente finalizaba 11¡Vlva la religión santa que profesamos! ¡Viva la 

América Septentrional Independiente de todas las naciones del globo! 

¡Viva la unión que hizo nuestra felfcldad!"18 Como es de notarse Ja 

rellglón católica apoya el movimiento de Independencia porque los 

Intereses de ella se vieron favorecidos, así el Plan de Iguala apoya el 

anterior estado de cosas, al movimiento liberal español. 

Declarada la Independencia se convoca a un congreso, que 

se denominó primer congreso constituyente del 16 de n1ayo de 1823, 

que vende los bienes de la Inquisición en favor del erario federal, pero el 

general lturblde choca contra este y lo disuelve, lanzando una especie de 

base legal que se Je denomina Reglan1ento Provisional Polftlco del ln1perio 

Mexicano, este documento también apoyaba a Ja religión católica y Ja 

declaraba como exclusiva de profesar y le reconocía todas sus 

prerrogativas y fueros. 

Depuesto el autoprodamado emperador lturblde se convoca 

a un segundo congreso constituyente, que se Instala el 7 de noviembre de 

1 823. El proyecto de Constitución se presentó ante el congreso el 1 o. de 

4
• Tena Rnmlrcz. Felipe. op. cit. p. 116. 
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abril de 1824, fue aprobado el 3 de octubre de ese mismo año, el dfa 

siguiente se formó y el 5 se publicó. 

El nombre " oflclal de nuestra primera Carta Magna fue 

Constlwctón de los Estados Unidos Mexicanos, este documento tan1bién 

comienza de una n1anera religiosa nombrando a Dios como el Inspirador 

de los traba)os del congreso que enseguida transcribo: "En el nombre de 

Dios Todopoderoso, autor y supren10 legislador de la sociedad: El 

Congreso General Constituyente de la nación n1exicana en desen1peño de 

los deberes que le han Impuesto sus comitentes para fijar su Independencia 

polftlca, establecer y afirmar su liberud y promover su prosperidad y 

gloria decreta lo slguiente:"49 

Esta carta t.:nnblén conocida con10 la Constitución Federal de 

1 824, a fin de decidirse el sistema de gobierno que se mane)arfa ya sea el 

federal o el central, surgieron en el congreso grandes discusiones, más sin 

embargo para asegurar que las labores se ajustaran a los términos del pacto 

federal, se creó el Acta Constitutiva de la Federación del 3 1 de enero de 

t 824, (esta en su numeral 4 consignaba que la religión de Estado seria la 

católica), entre los dos bandos de federalistas y centralistas, los Hderes eran 

dos clérigos Migue! Ramos Arlzpe y Fray Servando Teresa de Mler 

respectlvan1ente, pero este trabajo no versa sobre el asunto de la discusión 

de los beneficios del sistema federalista o centralista, por lo que no 

abundaré en el tema. 

Del an:.lisls, a esta ley fundamental los ardculos relativos a la 

situación Jurldica de la Iglesia eran los siguientes: 

4
" lhldcm, p. 167. 
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El articulo 3o. reza asl; 11La rellglón de Ja nación es y será 

perpetuamente Ja católica, apostóllca, romana, la nación la protege por 

leyes sabias y Justas y prohibe el eferciclo de cualquier otra. ,,so Es 

conveniente apunt.ar que el texto antes transcrito es una copla exacca, a su 

similar del Act.a Consdwdva de la Federación, que a su vez es idéntico a su 

relativo de la Constitución liberal de 1812. Los días 8 y 9 de abril de 

1 824, se discudó en el congreso constJcuyente y formó parte del título 1, 

llamado de la nación mexicana, su territorio y religión, durante el debate 

se tocaron temas Interesantes, uno de ellos era que se proponía que Ja 

manera de proteger efectivan1ence a la religión era resguardándola 

mediante leyes penales, también se trató de Ja frase proteger al respecto se 

opinó " ••. la dignidad e Importancia de la religión y fue de sencir que en 

Jugar de dicha palabra se pusiese defiende, u otra que no indicase orgullo ó 

superioridad. " 51 pero en Ja mlsn1a discusión se mencionó que al esc..i.r Ja 

Iglesia en un mundo real, en oposición a espiritual debe actuar en el, y por 

ende puede ser apoyada por el Estado; sin que esto in1plique 

subordinación. Basce decir que el articulo se aprobó sin n1odlflcaciones. 

Por su parte los numerales 23 y 25 limitaban a los 

arzobispos, obispos, provisores y vicarios generales a ascender a Jos puestos 

de senadores y diputados .. 

Los artículos reladvos al control que ejercia el Estado sobre 

Jos asuntos religfosos son los que a continuación transcribo: 

"Articulo 50. Las facultades exclusivas del Congreso General son las 

siguientes: 

so lbldem, p. 167. 

" lbfdcm, p. 170. 
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Fracción XII.- Dar lnstruccfones para celebrar concordatos con fa sfUa 

apostóUca, aprobarlos, para su ratificación, y arreglar el eJerdclo de 

patronato en toda Ja íederaclón."52 

Por su parte el artículo 1 JO reza: 11Las atribuciones del 

presidente son las que siguen: 

XIII.- Celebrar concordatos con la sfUa apostólica en los términos que 

designa la faculcad XII del articulo 50. 

XXI.- Conceder el pase o recener fos decreces condlfares, bulas pontificias 

breves y rescriptos, con consentimiento del congreso general si contienen 

disposiciones generales, oyendo af Senado., y en sus recesos al conseio de 

gobierno si versaren sobre negocios p..1rtlcufares o gubernativos y a Ja 

Corte Suprema de J uscJcJa si se hubieren expedido sobre asuntos 

concencfosos. " 53 

Asf el arrlculo 1 3 7 prescrlbia, Las atribuciones de fa Cone 

Supren1a son las slgufentes: 

"'Fracción llL· Consultar sobre el pase o retencfón de bulas pontificias, 

breves y rescriptos expedidos en asuntos contencJosos. " 54 

Como se ve en los nun1erales 50 y J JO el poder fegisJadvo 

y e]ecuclvo1 el hecho de que ef congreso celebrará concordatos (tratados 

con fa santa sede), se le reconoda a la fgfesfa fa personaUdad de Estado al 

VatJcano, tratándolo como un Igual con el Estado Mexicano. 

Asf tanibJén los decretos conc11lares1 bulas pondticlas, breves 

y rescriptos1 (docun1encos y cartas del papa sobre asuntos partfculares}, 

' 1 lblde01. p. 174. 

H lbfdem. p. 184. 

s. lbidem. p. 188. 
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pudiendo controlarlos a su antojo, esto era fo que se le denominaba el 

pase reglo. 

Por lo que hace al Patronato, este lo deb{a ejercer el 

congreso, y conslstla en la potestad que tenia un lego a nombrar a las 

autoridades eclesfásdcas, esta concesión era entregada por haber prestado 

un servido efempfar a Ja iglesia. Los papas Alejandro VI y Benedicto XVI, 

otorgaron esta facultad a los reyes católicos espafioles. Este asunto trajo 

problemas debido a la Independencia de México, puesto que se sostenla 

que el ejercicio del Patronato, no Je pertenecfa a una persona en sf, sino 

más bien era una facultad lntrfnseca a la soberanía del pueblo n1exicano; 

como es de notarse, por lo menos jurfdlcamente se intentó que el 

Patronato lo ejerciera el Estado mexicano aunque creo que esto era una 

Intervención del poder ten1poral sobre el espiritual al Intervenir el Estado 

en el nombramiento de los altos jerarcas de la Iglesia, además de que 

opino que la facultad de ejercer el Patronato era en razón a la persona o 

sea que no Jo podfa ejercer México. 

La situación de las relacfones lglesla·Estado mexicano en esos 

mon1entos se encontraban tensas puesto que la Santa Sede no reconocfa la 

Independencia de nuestro naciente pafs, mientras que Ja Iglesia aquí se 

quedaba sin prelados; para Intentar solucionar esta situación en J 823 se 

envió un representante al Vadcano para iniciar las relaciones entre los dos 

Estados y tratar Jos asuntos del Patronato, mientras tanto el Vaticano 

mediante una enclcllca del 24 de sepdembre del ano antes mencionado, 

Invita a restaurar las antiguas colonias, el problema báslcan1ente consistía 

en que el papa no podfa nombrar clérigos para Jos paises latinoamericanos 

puesto que se saltarfan en sus derechos al monarca espat'iol, esca situación 

se soludonó en parte mediante el acuerdo al que llegaron el Papa León y 

un mediador mexicano al nombrar a siete obispos en t 8 3 1, aún sin 
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recomendación oHcfal mexicana. Es de notarse que aunque consignado 

consdruclonalmente el efercfclo del patronato por México, este no lo 

efercló duran<e la vigencia de la Cons<l<uclón de 1824. 

La costumbre de Jurar el encargo de altos puestos públ1cos 

como el de presidente y vicepresidente, por poner un efemplo, subsistía, y 

asi lo ordenaban los articulas 1 O 1 y 1 36 de esta Carta Magna. 

Un deca.lle Interesante es que este documento declaraba 

lrrefonnables la llbenad, la Independencia, la forn1a de gobierno, la 

libertad de Imprenta, la división de poderes y la religión. 

A nivel constitucional la carca de octubre del 24, es on1isa 

respecto al fuero religioso, esce de hecho subsiste. 

Con10 se ve las relaciones Iglesia-Estado a partir de 1824, se 

dificultan aún más, de la mlsn1a manera opina el Dr. Burgoa: 11 Es a parcir 

de ese n1omenco htscórlco cuando surge las muchas veces irreversible 

escisión entre la Iglesia y el Estado que Iba a ser la fuente de muchas luchas 

que sumieron a México en la agitación y el desorden, la Inestabilidad 

politlca y la ruina económica. ,,ss 

Durante la vigencia de Ja carta de 1 824, se sucedieron 

pronunciamientos en contra de ella, especialmente en contra del sistema 

de gobierno federalista, después del Intento de reforma de 1833, los 

H Burgoo.. Ignacio. op. <:il. p. 972. 
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conservadores y moderados wvleron oportunidad de terminar 

momentáneamente con el federalismo. 

Pues bien, la Cana Magna que toca comentar su nombre 

oficial es el de Leyes Constitucionales, pero ya que constaban de siete 

partes se le conoce como las Siete Leyes Constitucionales de 1 836, siendo 

la primera Constitución centralista que rigiera al país. 

Sobre la fecha de promulgación de la primera Carta Magna 

centralista, el maestro Tena Ramlrez, indica: "El congreso terminó la 

Constitución el 6 de diciembre, aprobó la minuta el 2 1 y entregó al 

gobierno el texto el 30 del mlsn10 mes de dlclen1bre."' 56 , refiriéndose el 

autor al ailo de 1836. 

Como se mencionó, el movimiento reformlsca de 1833, es 

una de las causas para Ja expedlclón de Ja ley fundamen[.]f que se analiza. 

En 1833 el titular del ejecucivo era el general Santa Anna, 

quien pide una licencia en su encargo, y le deja la presidencia a Valentfn 

Gómez Farlas, este en compafiía del doctor )osé Luis Mora, fueron los 

autores de las medidas Jtberales encausadas a detener las grandes 

prerrogadvas de las que gozaba la Iglesia católica, desde la época colonial, 

para abundar en lo anterior, sito al autor Sayeg Helú: "Estos bienes de 

manos muertas, a las que no habla manera de dar salida debido a Jos 

cánones de la Iglesia católica, si encontraban muchas formas de entrada: 

Jos diezmos {parte de los frutos que pagaban los fieles a la Iglesia), las 

primicias (los primeros frutos de su cosecha que los agricultores daban a la 

iglesia), las obvenciones parroquiales (cuot.as que pagaban Jos fleles por 

algunos servicios rellglosos), las dotes (que debían dar las mujeres al 

j6 Tena Ramlrcz, Felipe. op. cit. p. 202. 
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Ingresar al convento y revestir la calidad de monja), las donaciones 

(regalos lntervfvos que hadan los partlculares muy frecuentemente a la 

fgJesJa con diversos motivos: de éxito, de salud, etcétera), las herencias y 

los legados (que frecuentemente se hacían a la Iglesia), y los Intereses que 

perclbfan los préstamos de capitales. " 57 Es Inconcebible que para el cobro 

de esto el Esr.ado apoyaba a la Iglesia usando su fuerza coactiva, tan1blén se 

Intentó acabar con la cosnimbre de enterrar a fas personas en Ja Iglesia, 

asimismo y como se veía en el sub aparrado de la Constlrucfón de Cádiz, la 

educación est.aba en manos de la Iglesia, asf también ella intentó Intervenir 

directamente en la polfdca, para contener esta incron1islón y tal como lo 

menciona Alfonso Toro: 11 
.... y por eso fue preciso desde Juego que Ja 

Secretarla de Justicia expidiera varias circulares., recordando a las 

aucorfdades eclesiásticas que vlgflaran a fin de que el clero secular y 

regular., no trat.ara ni predicara sobre asuncos polfclcos. 1158 

Las disposiciones más lmportances en mi opinión de Ja 

prereforma., son las slgulences: 

1.- La del 1 7 de agosto de 1833., donde se ordena la secularización de las 

misiones de las callfomfas. 

2.- La de fecha J 9 de octubre de 1833., en la que se ordena la clausura 

de fa Real y Pondlicla Universidad de México, golpe dado a la educación 

Impartida por fa Iglesia. 

3 .. - La del 27 de occubre de ese año., donde se suprime toda coacción de 

cipo civil., para el cobro de diezmos. 

"Saycg Hclú, Jorge. op. cil. p. 54. 
5

• Toro, Alfonso. LD Iglesia y el Eslado en Mé11:ico, Talleres Gráncos de la Nación, edición lbcsimilar. 
ediciones El Caballilo. M6dco, 1975, p. 104. 
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4.- La del 24 de diciembre, por fa cual se prevefa que no podlan 

enaJenarse los blenes de manos muen.as hasta que ef congreso detenninará 

lo que hubiera de hacerse en esta materia. 

S.- La del 1 7 de diciembre donde se pretendla eJercer dlrecr.amente el 

Patronato. 

6.- La del 3 de noviembre donde se declaraban la separación de Intereses 

encre la Iglesia y el Estado. 

Como se nota, escas dos últimas disposiciones se 

contradicen, puesto que se separaban los intereses de la Jgfesia y el Estado 

o se querfa seguir eJerclendo el Patronato, puesto que el Intentarlo era 

realizar una intervención dlrecr.a sobre un asunto exclusivo de la Iglesia. 

Pero la respuesta del clero no se hizo esperar ya aliado con Ja 

n111lcla, que también se vela afectada en sus prlvflegJos, solicita Ja 

Intervención de Santa Anna, para conseguir las reformas iniciadas, asi 

enarbolando el Plan de Cuemavaca en pro de la Religión y Fueros se 

qultan las reformas. 

Durante las reuniones del congreso de J 835, al an1paro 

todavfa de la primera Constitución federalista, este se declaró 

consdwyente y lanza una ley constlrudva del 23 de octubre. 

Mientras fue vigente la Consdtudón de las Siete Leyes, 

ocurrieron la separación de Texas, la pretendida separación de Yucatán, la 

guerra con Francia, pero por lo que hace a la Iglesia, el Vaticano reconoce 

la Independencia de México. 

Pero entramos al estudio de la fuente directa; también las 

Siece Leyes contienen un preámbulo religioso, más aqul no se designa a 
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dios como supremo legislador, sino que en esta Constlcuclón se menciona 

que es de Inspiración humana y solo sus creadores se reúnen en nombre de 

dios. 

Pues bien, el artfculo 3o. fracción primera de la primera Ley 

Constiwclonal, consignaba como obligación del niexlcano el profesar la 

religión de su patria, cabe hacer notar que esta carta no designa a nivel 

consdtucional una religión de E.nado, solamente las Bases Constitutivas en 

su numeral 2o. lo consignaban. 

El Jurar subsiste, tanto para los elementos del poder 

Jegtslatlvo, como a los del poder Judklal, y al titular del poder ejecucivo, 

asf como a las personas que formaban el órgano colegiado del supremo 

poder conservador, que es una de las innovaciones de esta ley 

fundamental; es conveniente apuntar que este cuarto poder, podfa l1n11Llr 

las funciones de los otros tres, asf lo prescribía el articulo 1 7 de la segunda 

ley, que rezaba: "Este supremo poder no es responsable de sus 

operaciones mas que a Dios y a la opinión pública y sus individuos en 

ningún caso podrán ser Juzgados ni reconvenidos por sus opiniones. " 59 

El ejercicio del Patronato y el pase de los con1unicados del 

papa, quedaban codavla en eJerclcio del Estado, as( lo establedan los 

artículos 1 7, fracciones XIX, XXIV y XXV de la cuarta ley. 

Esca carta limitaba a los clérigos para ser electos diputados, 

asl lo establecfa el anículo 1 o. de ley tercera. 

Uno de los beneficios que recibió la Iglesia es la protección 

de sus bienes, así las cosas, se limitaban al congreso general, para no poder 

~9 Tena Ramlrc:z. Fc:lipc. op. c:it. p. 211. 
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privar de sus propiedades a una corporación rellgfosa, ni a un Individuo, 

asf lo ordenaba el numeral 45, fracción 111 de la segunda ley, es 

conveniente apuntar que a pesar de tantas fallas que ciene esca ley, 

crldcada tan duramente, también lo es que a diferencia de la del 2 4 se 

estabiecla un pequefio esbozo de una garantla Jndlvldual con la que se 

procegia a la Iglesia, pero también a Jos partlcul.:1res, para soscener lo 

anterior transcribo textualmente el siguiente articulo de la prin1era ley: 
112. Son derechos del Mexicano: 

No poder ser privado de su propiedad, ni del llbre uso y aprovechan1Jenco 

de ello en todo ni en parte, cuando algún objeto de general y pública 

utllfdad exJJa lo contrario, podrá verificarse la privación si tal circunstancia 

fuere calificada por el Presidente y sus cuatro minlscros en la capital, por el 

gobierno y funt.a departamental en los deparcamencos, y el dueño sea 

corporación ecleslástlca o secular, sea Individuo parcJcuJar, previamente 

Indemnizada a casación de dos pericos, nombrado el uno de ellos y según 

las leyes el tercero en discordia en caso de haberla. 1160 

Para concluir, opino que esca ley fundamental fue creada 

para proteger a las clases privilegiadas, puesco que cuida los bienes de 

ellas, es un hecho también que se quería evitar, otro Intento de reforma, 

además de que para llegar a ocupar ciertos puestos púbffcos se necesitaba 

cener una renca mensual determinada. 

La segunda carca centralista que rigió en nuestro país, fueron 

las Bases Orgánicas, cuyo nombre oOclal es "Bases de Organización 

60 Ibídem, p.6gs. 20.S y 206. 
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Polf<lca de la Repúbllca Mexicana", que fueron publlcadas el 1 4 de Junio 

de 1843. 

A fin de entenderla, hay que mencionar un breve esbozo 

histórico, del que nacieron, como consecuencia de fas cat.1strofes que 

ocurrieron durance Ja vigencia de las Siete Leyes Constfcucfonales, y al 

continuo e Incesante ataque de los federalistas, Santa Anna mediante las 

Bases de Tacubay.:i, declara que ia n1endonada carta en ese ano de 1840, 

perdía su vigencia, y convocaba a un nuevo congreso constituyence, de los 

cuales nacieron los proyectos de consclcuclones de 1 8 4 2, habiendo la 

tendencia centralista, la federalista y una ecléctica que Intentaba ton1ar Jo 

que era positivo de las dos, siendo el proyecto federalista el más viable, el 

gobierno de Santa Anna se opone a este y disuelve el congreso, 

convocando a una Junca de notables elegidos por el General Nicolas Bravo, 

Ja cual se Jlan16 Junta de nocables, que por cierto no cenfan una 

representación democrática y de ella nació la Carta Magna de Ja que se 

trata en este apartado. 

La segunda Constitución centralfsta, fue más aristocrática 

que Ja que le precedió, llegando al extremo, Igual que su antecesora de 

sollcltar una renca detenninada, para ocupar un puesto públlco, cambién 

consignaba que el estado de sirviente doméstico, suspendía los derechos de 

la ciudadanía. Es normal lo anterior sf tomamos en cuenta que los notables 

aparee de que en su mayoría además de ser electos antlden1ocrátlcan1ente, 

peneneclan a las clases pudientes. 

En este documento, no aparece ya el vJllpendfado poder 

conservador, con lo que el poder ejecutivo dene aún más poder, y queda 

nuevamente por encima de los demás. 
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Por lo que hace a las relaciones fglesla-Esudo,, en México, 

durante fa vigencia de esta can:a constlcuclonal, que restablece la 

Companfa de Jesús, y queda subsfscente el fuero eclesiástico. 

Los articulas consdcuclonales referentes a la Iglesia,, 

comenuban con el artfculo 60., que formó parte del 1 er. titulo 

denominado: De la nación mexicana, su cerrltorlo, fom1a de gobierno y 

religión que Indicaba 

"Articulo 60. la nación profesa y procege la religión 

católica, aposcóllca, romana con exclusión de cualquier otra. " 6
J En este 

texto de rellgfón exclusiva, esta carta sigue el mismo n1odelo que el de sus 

antecesoras,, puesco que se establece la religión católica, con10 lrnlca, pero 

es sabido que en México, han existido otras religiones aparte de la católlca. 

Es curioso pero en el articulo 9o., el Estado tenla la potesc.Jd 

de controlar lo que se escribiera de las sagradas escrituras y el dogma 

religioso, una intervención directa del Estado sobre las cuestiones 

meramente espirituales debido a lo novedoso de este numeral lo transcribo 

a conlinuaclón: 

"Articulo 9. Derechos de los hablcances de la República: 

Fracción 111.- Los escritos que versen sobre el dogma religioso ó fas 

sagradas escrituras, se sujetarán a las disposiciones de las leyes vigentes. " 62 

Aquf, también los derechos políticos se perdían por fa 

profesión del escado religioso, asl lo Indicaba el arclculo 22, fracción IV. 

•
1 lbldcm. p. 406. 

u lbfdcm. págs. 406 y 407. 
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Según esta carta, también se establecfa aún más dlrectan1ente 

la supremacfa del Estado sobre la religión, puesto que el congreso tenla la 

facultad de aprobar los concordatos de la sanca sede y tambfén este 

órgano, tenla a su cargo el manelo del Patronato, asl lo escablecfa el 

articulo 66, fracción X y también el 84, fracciones XVllll y XIX, el 

primero respecto del congreso y el otro sobre el presidente. 

No encontré, una disposición, en el texto del documento 

ahora analizado que mencionara la práctica de jurar. 

Ta1nblén durante la vigencia de esr.a Consdtuclón se vivieron 

momentos muy dlficfles, puesto que . se avecinaba la Invasión 

norteamericana, en un pafs todavía mas desunido. 

En J 8 4 7, cérn1Jno Ja vigencia de las Bases Orgánicas de 

1843', con el Acta de Refonnas de 1847, que nuevan1ence pone en 

vigencia Ja Consdtuclón federalista de 1 824,, con algunas reformas, pero 

no contenía disposiciones refadvas a la slwadón furfdlca de Ja Iglesia. 

En este proceso,, llega la Invasión yanqui, que como se 

anoi:ó, encontró más dividido al pafs, que en su desesperación solicicó 

dinero a la única corporación que en ese momento lo cenia, asf clco al 

maestro Mareadanc: "Cuando se agrava fa crisis financiera,, práctlcan1ence 

perpewa, por el conflicto de 1846-8, una ley del 10 1.1847 prevé una 

hipoteca sobre Jos bienes ecleslástlcos, para garantizar uri préstamo estatal 

de 1 5 mlllones conql'lsta de Gómez Farlas, que entretanto habla regresado 

a la vicepresidencia; pero el 29 111. 1847 Santa Anna, presfdence,, anula 

esta victoria de su vicepresidente, en canJe de una ayuda financiera de dos 

millones por parte de la lglesla. " 63 

6 > Floris Mnrgadant S., Guillermo. op. eit. páss. 148 y 149. 
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Con fa nueva puesta en vigor de Ja Constitución de 1 824, 

por el Acta de Reronnas de 1847, se retoma al poder federar, pero a 

prlnclpfos de 1852, Sant.a Anna, apoyado por la Iglesia y enarbolando el 

Plan del Hospicio, regresa al poder mediante el desconocimiento de Ja 

Carta Magna Federal del 24, y realizando una dictadura que no tuvo freno 

puesto que gobernó sin Consdcuclón. 

Asf, la situación de la Iglesia en estos años fue todavla aún 

más propicia, que cuando fueren vigentes las otras constituciones, las 

relaciones lgfesla-Esrado llegaron a tal grado de opdmlzaclón que según lo 

sostiene el maesrro Margadant, "Las relaciones con el Vaticano eran a tal 

punto cordiales, que en aquellos afias, can criticas para Pio IX, México 

llegó a sugerir que el Vaticano se trasladara acá. " 61 

Debido a la revolucfón de Ayuda, se terminó con Ja 

dictadura Santanlst.a, en el afio de J 854, para el siguiente atlo la situación 

de la lgfesla empeoró debido a la expedición de la Ley Juárez, relativa a 

eliminar al fuero ecleslásclco en Jos asunto civiles y penales, posteriormente 

la Ley lerdo, relacionada con Ja desamortización de bienes eclesJáscicos, 

que analizaran con más detenimiento en el siguiente apartado. 

Para el 1 7 de fel:?rero de J 956, se Instala el congreso 

consdtuyence, al cénnfno de sus crabaJos se expide la segunda Constitución 

federalista el 5 de febrero de 1857, y entra en vigor el 16 de sepdembre 

64 fbfdcm. p. 149. 
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de ese mismo ano; es Importante mencionar que debido al 

pronunciamiento del Plan de Tacubaya, el primer congreso que se reunió, 

al amparo de la Constlwclón del 57, el 17 de diciembre de 1857 

nnalmente se consigue el desconocimiento de la Carta Magna y comienza 

la Guerra de Reíonna, todo esto a Instigación de Ja Iglesia. 

La ConstlwcJón de 1 8 5 7 causó graves protestas por pane 

del Vaticano, en ese entonces balo la dirección del papa Plo IX, quien 

lanza una alocución donde condenaba las disposiciones que el congreso 

constituyente, Jnsdtulrfa, así conslscfa en la prohibición del fuero 

ecleslástlco, el de Ja prohibición de Jos servidos gratuitos forzados por el 

voto religioso, la libre profesión de cultos. LI Iglesia sacanlzó a la 

Constitución condenando a los que colaboraren en Ja puesr.a en marcha de 

las nuevas disposiciones. Pero an~1llcemos nuevan1ente la fuente directa, 

para ver si asf eran las cosas: 

La Consdwclón de 1857, tlene este preámbulo, que a pesar 

de ser "tan anticatólica", y que causó tan acaloradas discusiones en el 

congreso comienza asl: 

"Ignacio Comoníort, presidente sustlwto de la República Mexicana a los 

habitantes de el sabed: 

Que el Congreso Constlruyente ha decretado lo siguiente: 

En el nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo Mexicano. "65 

La Constitución del 57, al Igual que sus antecesoras, a 

excepción de las Bases Orgiinlcas de 1 843, tiene un preámbulo religioso. 

El primer articulo con lmpllcaclón religiosa es el articulo 3o., 

que a la letra transcribo, "La enseñanza es Ubre, la ley determinará que 

6' Tena Ramfrcz. Felipe. op. ciL p. 606. 
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profesiones necesitan tfwlo para su e)erclclo, y con que requisitos se deben 

expedir. " 66 En reattdad este numeral no consignaba una llmltaclón directa 

a la Iglesia, pero como se vio en el apartado reladvo a las Siete Leyes 

Consdtuclonales, la educación estaba a cargo de la Iglesia y al declarar que 

la educación seria libre se Iniciaba la opción de detener el monopolio 

religioso en materia educadva. 

El artlculo So., rezaba asl: "Nadie puede ser obligado a 

prestar trabales personales, sin la Justa retribución y sin su pleno 

consentimiento .. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por 

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

sea por causa de traba)o, de educación, o de voto religioso. " 67 Este 

numeral, si consignaba una pérdida sustancial para la iglesia, puesto que 

con esto se realizaba el primer paso para detener a las órdenes monásticas, 

y el redro de la coacción estatal, para hacer efectivos los votos rellglosos, 

este ardculo fue adicionado el 25 de sept.lembre de 1870, ai"iadléndole el 

siguiente texto: " ... en consecuencia no reconoce ordenes monásticas, ni 

puede permitir su estableclmlento, cualquiera que sea la denominación u 

obJeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitirse convenio en 

el que el hombre pacte su prescripción o destierro." 68 Con la adición se 

dio un golpe mortal y directo a las ordenes de frailes y mon)as en México, 

aunque de hecho siempre han existido. 

Por su parte el art(culo 1 3, con su antecedente la Ley Juárez 

suprime el fuero religioso, el que en su parte conducente ordenaba: En la 

República Mexicana, nadie puede ser Juzgado por leyes privativas, ni por 

tribunales especlales, ninguna persona ni corporación puede tener fueros ni 

l>6 ibldcm. p. 606. 
6

" lbldcm. p. 606. 

,... lbldcm, p. 698. 
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gozar de emolumento que no sean con1pensaclón de un servicio público, y 

esté filado por la ley."' Aunque el numeral no .solo se refería al fuero 

eclesfáslico sino que también se establecfa que el fuero militar subsistla, 

para los asuntos puramente relacionados con la mflJcla. 

El anfculo 27, en su segundo párraro ordenaba: "Ninguna 

corporación civJI o eclesiásdca, cualquiera que sea su denominación u 

objeto, tendrá capacidad parJ adqui.-ir en propiedad o administrar por si 

bienes ralees, con la únfca excepción de los edificios destinados inmediata 

y directamente al servicio u obJeto de la Institución .. " 69 Es de notarse que 

este numeral da ple a la obra de desan1ortización, este fue refonnado el 

J 4 de mayo de J 90 1, hacféndolo .1ún más estricto porque el texto 

original solo limitaba su capacidad a las actualmente llamadas asociaciones 

religiosas, pero con fa reform~1 el articulo también abarcó a las 

corporaciones civiles que estaban bajo el rnandato directo de ellas. 

Los derechos polldcos, por pertenecer al estado ecJesJ.1scico 

estaban llmltados as! Jos numerales 56 y 77 Indicaban que no podfan ser 

ni diputados, ni presidente, los que perrenecleran al clero. 

La costumbre de Jurar perduró en el texto original de la 

carta del 57, puesto que el articulo 121, Indicaba: "Todo Funcionario 

público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo 

prestará Juramento de guardar esta Constlwclón y las leyes que de ella 

emanen." 7º Más sin embargo mediante fas adiciones y reformas del 25 de 

septiembre de 1873, se terminó esta costumbre puesto que el articulo 4o. 

señalaba que la simple promesa de decir verdad y de cumplir las 

69 Jbfdcm, p. 610. 
10 Jbldcm. p. 626. 
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obligaciones que se contraen, subsdnda al Juramento rellgloso con sus 

erectos y penas. 

El articulo de la Constlwclón que ponla a la federación por 

encima de la religión era el J 23, ya que le daba a Jos poderes federales el 

eferclclo que en materia de cuico religioso Je dieran las leyes, o sea que se 

daba la pauta al efecudvo con aprobación claro del leglsladvo de controlar 

a la Iglesia. 

Un articulo que causó el máximo rechazo del Vadcano fue el 

que serla el articulo 1 5, el cual solo quedó en proyecto, puesto que por 

65 votos contra 44, se declaró sin lugar a votar, este trataba sobre Ja 

libertad de profesión de cultos. Pues blen, el proyecto asf expresaba: No se 

expedirá en Ja República ninguna ley, ni orden de autoridad que prohiba o 

impida el ejercicio de ningún culto rellgfoso, pero habiendo sido la religión 

exclusiva del pueblo mexicano la católica, apostólica, romana, el Congreso 

de la Unión cuidará, por medio de leyes fustas y prudentes, de protegerla 

en cuanto no se perjudiquen los Intereses del pueblo ni los derechos de la 

soberanfa naclonal." 71 Después de que sus antecesoras, prohlbfan el 

ejercicio de otra rellgfón, este proyecto daba la opción de dar certidumbre 

furfdlca a los que no profesaban la religión católica, puesto que como se 

mencionó en el apartado de la carta de Cádlz, de hecho ya se profesaban 

en el país otras religiones, pero el haber aprobado este numeral no era t.an 

terrible para el catolicismo, puesto que lo colocaba en una situación 

privilegiada, protegiéndolo; mientras que los Intereses del Estado no se 

vieran afectados. 

Por último, solamente haré afusión a las adlciones y reformas 

del 25 de septiembre de 1 8 73, que elevaron a nivel constituclonal las 

71 Moreno Diiu:., Daniel. op. cit. p. 174. 
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llamadas Leyes de Reforma. Asf el ardculo 7o. de la Carta Magna, 

estableció la separación lglesla·Estado1 proponiendo una t.áclta libertad de 

profesar cualquier rellglón. El articulo 20, referente al estado clvll de tas 

personas, siendo esta ya una función del Estado. El numeral Jo., que 

reforzaba al 2 7 constitucional, el ya comentado 4o., referente a la 

coswmbre de Jurar, y para finalizar esce apartado el So .. referente a la 

supresión de los votos monásticos, y las ordenes. 

Esta. serle de ordenamientos van ligados fntlmamente con las 

nuevas disposiciones que la Constitución de 1 8 5 7 marcó, aunque hubo 

tres leyes que aparecieron antes de la promulgación de la segunda 

Constitución federal mexicana, que son la Ley Lerdo, la Ley ]uárez y la 

Ley Iglesias. 

Debido a que el alto clero, protestó por-que los lineamientos 

que marcaba la Consdwclón de 1857, Junco con las leyes antes 

mencionadas, per-ludtcaban como nunca los 1nter-eses de la Iglesia, hicieron 

que los conservadores en apoyo del clero, y mediante el Plan de Tacubaya 

desconocieran la Consdwclón de 1857, lo que provocó la llamada Guerra 

de Reforma, como se dl)o en el aparcado anterior, se disuelve el congreso, 

se destlwye al presidente Comonfort y sube al poder el general Suluaga, 

comenzado la Guerr?. de Reforma o de Tres Af'ios. 

Pero el goblemo Uberal, a pesar de que fue sacado 

arteramente del poder, mantuvo vivo al presidente de la Suprema Corte 

de Justicia como presidente substlwco, asf mientras en México se efercfa el 
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poder por medio de los conservadores, en Veracruz, Jos liberales tenfan 

como presidente a Benito )uárez; los primeros reconoctdos por casi todos 

los países, mientras que los segundos estaban apoyados por los Estados 

Unidos. En el puerto de Veracruz, fueron lanzadas las Leyes de Reforma, 

mismas que tenfan un victo de llegltlmldad puesto que el presidente )uárez, 

haciendo funciones de poder leglsladvo las expidió. Al respecto, el 

maestro Burgoa comenta, "Sin embargo, si las Leyes de Reforma tuvieron 

un vicio formal originarlo de lnconsdtucionalldad por este motivo, e 

Independientemente de que en su sustancia normativa pudieron haber 

pugnado con nuestra Ley Suprema de 1857, se legltlmaron por el 

Congreso de la Unión a través de los diferentes decretos suspensivos de 

garandas que expidió desde el 7 de junio de 1861 y del mensaje de 2 7 de 

noviembre de 1 863 que ya quedaron esborzados. No obstante, esa 

legitimación no se antola muy onodoxa, pues la constlwclonalidad de las 

citadas leyes no defó de cuestionarse, habiendo motivado esca 

circunstancia que algunos de los mas destacados principios de la Reforma 

en fo que concierne a la Iglesia y al Estado se Incorporasen como adiciones 

y modiHcacfones a la Constitución mediante decreto congresional de 25 

de septiembre de 1873, una vez que se obsetvó el procedimiento 

establecido por su arcfculo t 2 7." 72 

Como se ve, se llega al punto clímax, de la relación Iglesia· 

Estado. Asl la Consdwción de 1857, (En su texto original), junto con las 

Leyes de Reforma, forman un con)unto de normas que proyectan la nueva 

acdwd del Estado en relaclón a la religión. 

Pues bien, la primera ley del conjunto de Leyes de Reforma, 

fue la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la 

Federación, conocida como Ja Ley Juarez, expedida el 23 de noviembre 

n Burgoa., Ignacio. op. cit. p. 985. 
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de 1855, de la cual transcribo su artículo 42: "Se suprimen los nlbunales 

eclesl.istJcos que cesarán de conocer en los negocios clvlles, y continuaran 

conociendo de Jos delitos comunes de los Individuos de su fuero, n1ientras 

expide una ley que arregle ese punto.º 73 Es de nocarse que esca ley 

suprime los tribunales especiales, pero los eclesiásticos y mllltares subsisten, 

solo Jo único que se les quita es el conocer de negocios civiles, y 

condnuarfan conociendo de los asuntos de los propios ecleslástlcos, esto es 

un antecedente de Ja normacivfdad que estableció el articulo 1 3 de la 

Constitución deJ 5 7, pero el mencionado numeral, suprime en su cocalidad 

Jos fueros o privilegios especiales de algún sector de la sociedad y en ella 

solo prevalece el fuero militar, para los asuntos purame.nce mlllcares. 

Por lo que hace a Ja Jlan1ada Ley Lerdo, esta disposición no 

es una ley, sino más bien es solo un decreto del eJecutlvo, expedido por el 

presidente Comonrorc, así a este decreto se le denominó: Desamortización 

de Fincas Rústicas y Urbanas que Administren como Propietarios las 

Corporaciones Civiles y Eclesiásticas de la República, este decreto esta 

fechado el 25 de Junio de 1856. Pero que se enciende por amortización, 

la respuesta nos Ja proporciona el Dr. Burgoa, que sostiene¡ "Por virtud de 

la amortización, los bienes que Ingresan al patrimonio de una persona fiska 

o moral quedan perennemente en él sin poder ser objeto de ninguna 

enafenaclón. u 74 O sea que el desamordzar, es sacar del letargo bienes que 

no producen. 

Este d~creto solo abarcaba a la Jglesla puesto que los 

artlculos I o. y 3o. ordenaban que los bienes Inmuebles rústicos o urbanos 

que rene.aban las corporaciones cJvlles o ecleslásdcas, se adJudlcarlan en 

propiedad a los arrendatarios, entendiéndose como corporaciones, a las 

n Floris Margadanl S .• Guillermo. op. cit. p. 226 

,.,. Uurgoa. Ignacio. op. cit. p. 987. 



56 

comunidades de rellgtosos, cofradfas, archlcofradfas, congregaciones, 

hennandades, parroquias, ayuntamientos y colegios. Es Interesante el 

eswdlo de estas disposiciones puesto que a la Iglesia católica, apostóllc;i, 

romana, en su m~s amplio sentido, no estaba contemplada en el supuesto 

antes seftalado. 

Asf también, en su articulo 8 y 25, el decreto que nos 

ocupa, mencionaba que quedaban a salvo de la poslbllldad de 

desamortización, los edificios destinados al servicio Inmediato de esas 

corporaciones, de este modo la capacidad legal de dichas corporaciones se 

perdfa para adquirir y administrar bienes ralees, (que luego fue confirmado 

por el articulo 27 de la Constlruclón del 57.) 

La última dlsposlctón, que sobre la Reforma se expidió, antes 

de la entrada en vigor de la Constlwción de t 857, es la denominada Ley 

Iglesias, pero para decirlo en estricto sentido lurldlco, el decreto eJecutlvo 

que sen.ala los Aranceles Parroquiales para el Cobro de Derechos y 

Obvenciones, del 1 1 de abril del mismo año. Esta disposición marcaba, las 

canddades que por un servicio religioso se debla pagar, algo asf como 

nuestra Ley Federal de Derechos, claro que esta para los servicios que 

presta el Estado, asi se enablecia que los pobres no pagaran derecho 

alguno por los servicios religiosos, también se establecfa el concepto de 

pobre, como el que no wvlera la canddad, a pesar de trabalar, mlnima 

Indispensable para su subsistencia, también se establecfan multas para la 

autoridad ecleslásdca que se negara a cumplir con las disposiciones de esta 

ley, es curioso que aún para llegar al movimiento refonnlsta, en su último 

articulo esta ley estableciera que los curatos que por la aplicación de 13 

misma, se encontraren sin la poslbllldad de satisfacer las necesidades de 

ellos, el Estado los apoyarla. 
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Pues bien, ahora se comentaran, el grupo de leyes, que 

expidió el presidente Juárez, en plena giierra de tres anos en el puen.o de 

Veracruz, claro que en ese momento estas leyes solo regían en el territorio 

dominado por los liberales. 

En primer lugar tenemos, la Ley de Naclonallzaclón de los 

bienes Ecleslástlcos, del 1 2 de fulla de 1 8 59, esta ley es terrible en contra 

de los Intereses de la iglesia, puesto que va contra lo n1ás Importante, los 

bienes, y abarcaba asf todos los bienes ya sea muebles o Inmuebles, 

adquiridos por cualquier tfwlo, asf lo marcaba el articulo 1 o. de ella, 

también se regulaba sobre la separación de los Intereses del Estado y la 

Iglesia, de esta forma se renunciaba al can llevado y trafdo Patronato, asf se 

suprlmfan todas las ordenes religiosas. Es de notarse que esta ley es a mi 

entender la más drástica disposición que se haya expedido desde la 

Constlwclón de Cádiz, la cual por cierto en Jo que se refiere a Ja 

Naclonallzaclón, al triunfo de 13 Reforma se hecha atrás. 

A<I tenemos, a la Ley del Matrimonio Civil, de Julio 23 de 

1 8 59, en la que se declaraba al nlatrlmonlo como un contrato civil, que 

se contrae ante la autoridad cJvll, de esta forma se da la poslbllldad de el 

divorcio, pero no en el concepto que ahora lo conocemos, puesto que no 

se rompía el vfnculo matrlmonlal, puesto que solo se contemplaba como 

temporal, dejando a salvo el derecho de casarse a las personas en su 

religión, pero sin tener reconocimiento Jurídico, asf se expide 

necesariamente la Ley Sobre el Estado Civil de las Personas, donde además 

de sei\alar la autorld1d y el procedimiento que se seguirían para llevar a 

cabo los matrimonios, se le quita a la iglesia el control de los datos sobre 

población, con el me refiero al conocimiento que ella tenla sobre los 

nacimientos y los fallecimientos de las personas, para dar el punto final 
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sobre este particular, mediante el decreto del 31 de Julio de 1859, se 

termina con la ln~rvenclón del clero en los cementerios y camposantos .. 

La Llldma ley, que se analizará es la denominada Ley Sobre 

Llbenad de Cultos, de diciembre 4 de 1 860; como se apuntó en el 

apartado de la Consdruclón de 1857, al hacerse referencia al proyecto del 

articulo 1 5 consdwdonal, que no se aprobó, este se referfa a la libertad 

de profesar cualquier culto, y al promulgarse esta ley, se declaraba en su 

anfculo 1 o., que las leyes protegerfan Ja llbert.ad de profesar cualquier 

culto, Incluyendo claro al católico. Es interesante que en el segundo 

numeral de esr.a ley se manifestara por primera vez el concepto de Iglesia, 

Indicando: "'Una l&lesla o sociedad religiosa se fonna de Jos hombres que 

voluntariamente hayan querido ser miembros de ella, manifestando esta 

resolución por si mismos o par medio de sus padres o tutores de quienes 

dependan. 1175 Algo muy Interesante puesto que sería el primer 

antecedente que tendrfan las actuales asociaciones rellglosas. 

También se reitera el cese de la coacción estatal sobre las 

cuesdones religiosas, otro artlculo Interesante es el 60., que rezaba asf: ''La 

economfa Interior de los templos y en la administración de los bienes cuya 

adquisición pennlt.an las leyes a las sociedades rellglosas, tendrán estas en 

lo que corresponde al orden civil, todas las facultades, derechos y 

obligaciones que cualquiera asociación leg{dmamente estableclda:"76 Con 

este numeral esdmo que se reconoce r.ácltamente la personalidad jurídica 

de las Iglesias, puesto que solo una persona Jurldlca puede tener derechos 

y obligaciones. 

7
' Tena Rnmfrez, Felipe. op. cit. p. 660. 

16 lbidcm. p. 660. 
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El articulo 9o., acaba con la coscumbre de Jurar, por su 

parte el numeral 1 1, mencJonaba que estaban prohibidos celebrar los 

accos reffgfosos fuera de los cemplos, también este ordenamiento estabfecfa 

fa primera prohlbfcfón para que se Instruyera como heredero o legatario al 

dlrecror esplrlrual. 

Para concluir durante la Jnr:ervendón francesa, el hecho de 

que ef emperador Maxln11Jiano se confe~ara liberal le fn1pflcó que fa iglesia 

le quitara su apoyo. Asln1lsmo, durante la dictadura porílrlsca, el general 

Dtaz, no aplicó las Leyes de Reforma. 

En este apartado se comentaran muy brevemente, los 

debates de Jos articulas consácudonales reldtlvos a la situación fglesJa~ 

Estado y no solo el articulo 1 30 constitucional, porq'ue creo que estos 

ronnaron un solo bloque, sobre Ja opinión de los vencedores en la 

revoJucfón mexicana (los carranziscas) de los asuntos de la iglesia. 

El 3 de diciembre, se discutió el articulo 3o., el proyecto 

original que consignaba, Igual que su antecesor de la Constitución de 

f 857, que la enseiianza es libre. De ese.a manera el proyecto que manda el 

General Carranza a Ja comisión es un texto pareddo al de la redacción de 

la del 57, ya que· declaraba la enseñanza libre, más la comisión 

dlct.amlnadora que Je toco tocar a este numeral1 redactó un dictamen 

totalmente andclerlcal1 esta comisión estaba precedida por el general 

Franclsco G. Mugfca, figurando dos grupos 1 los jacobinos o radicales y los 

moderados1 los primeros apoyaban el dfct.amen de fa comisión, los 
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segundos la del proyecto de Carranza, asr los radicales querfan que ningún 

ministro de alguna religión Impartiera educación porque consideraban que 

los mlnlsuos arrulnarfan a las nuevas generaciones por considerar que I:t 

educación lmpardda por un ministro seria como lo sostuvo el general 

Muglca, 11 
••• herencia de fanadsmos, de principios Insanos, y surgirán más 

tarde otras contiendas que ensanerenraran de nuevo a la patria, ••• " 77 Más 

sin embargo el proyecto de la comisión se aprobó con modlflcaciones 

prohibiéndose a los mlnlsuos de culto a establecer o dirigir escuelas de 

educación primaria y manteniéndose la educación libre pero laica y de esta 

manera se logró que se prohibiera que las corporaciones rellgfosas 

participaran en la lnsuucclón primaria y asl el t (> de diciembre de t 9 16, 

el artlculo f'ue aprobado por 99 votos a favor contra 1 8 en contra. 

Pues bien, ahora comentaremos los debates del articulo 2 7, 

fracción 11, en su texto original, es Interesante que se querla que esta 

norma en su última parte quedara asl. 11Los templos que en lo sucesivo se 

erigieren para el culto público, serán propiedad de la nación si fueran 

construidos por subscripción pública; pero si fueren construidos por 

particulares qu_edarán sujetos a las prescripciones de las leyes comunes para 

la propiedad privada." Asl el dipuicado Medina Intervino y en uso de la 

palabra soswvo: "Me voy a permldr hacer una Interpelación a la Comisión 

para que aclare este punco: 'Esta será una cláusula de que setvlrán para 

burlar todo el articulo; así es que yo me permito proponer a la honorable 

ta. Comisión se sirva modiflcar este párrafo en el sentido de que todos Jos 

templos, sea que se construyan por subscripción pública, o a Iniciativa 

privada, queden sometidos al poder cJvJl."78 De est.a forma el texto quedó 

71 Diario de los Debales del Congreso Consliluyenre 1916·1917. ediciones de la Comisión Nacional para 
la Celebración del Scsqulneentenario de la Proclamación de la Independencia Nacional )' del 
Cincuentenario de la Revolución Mexicana., Tomo 11. Mtxico, 1960. p. IOS 1. 

n lbidem. p. 1101. 



61 

declarando que todos Jos templos que en lo sucesivo se erigieren, serlan 

propiedad de la nación. 

Tan1blén se quiso abarcar la propiedad mueble de las iglesias, 

asr el diputado Llzardl, querfa que tan1bién se legislara sobre el asunto, lo 

que causó que el diputado Alvarez, mencionara; 11Señores diputados: he 

querido hacer esta aclaración porque creo que la Comisión ha cometido 

un grave error al asent.."tr en este artículo que la Jglesla 1 cualquiera que sea 

su credo, no podrá obtener tierras o cualesquiera bienes; si ya en el 

articulo 129 hemos dicho que no le reconocemos personalidad, ¿Como 

vamos a decir que se le desconocen determfn..ldos privilegios? Empleando 

otra proposición, porque si no esto quiere decir que tiene facultades para 

adquirir bienes, en tal fom1a se les concede personalidad; en cal virtud, 

creo que se debe cambiar la redacclón." 79 Es Importante que este 

constlwyente se diera cuenta del grave error Jurldlco que se cometió 

puesto que se desconocla por una part.e la personalidad Jurídica a la Iglesia, 

o sea que era la nada Jurfdlca, y en otro lado de la misma Constitución se 

le restrlngfa fa capacidad, que ya no tenía razón de ser puesto que 

simplemente para el derecho no exlstia, punto clave del tema del presente 

traba Jo. 

En relación a Jos debates del artículo 1 30, que originalmente 

se contemplaba como el 129, este y el numeral 24 se dlscutleron Juntos, 

el 130 fue aprobado por unanimidad, ambos se discutieron los días 27 y 

28 de enero de 191 7, pues bien veamos los debates del articulo 24. 

Mediante voto particular del diputado Enrique Recio, este 

pretendió que se adicionaran dos fracciones una donde se prohibía la 

confesión auricular y otra donde se ordenaba a los sacerdotes menores de 

79 Jbldcm. p. 1046. 
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50 anos a ser casados, pero se discutió que la confesión auricular era un 

acto Inmoral, se soswvo por parte del consdwyente Llzardl, que el 

prohibirla serla un acto Inútil puesto que para hacer válida dicha 

disposición serian necesario que toda la población de católicos, ruvlera un 

mismo número de guardianes para cuidar que no la realizaran. Este 

anfculo se aprobó solo con los dos párrafos que mandó la comisión, de la 

siguiente fonna 93 votos por la afirmativa y 63 por la negadva. 

Por lo que hace al articulo l 30, que en el proyecto original 

estaba marcado con el número 129, es Interesante que la discusión de este 

articulo, aún de los diputados que se inscribieron en contra no Impugnaron 

et contenido del mencionado numeral, sino que al contrario solo se 

propusieron adiciones, donde se proponía que se estableciera que el 

matrln1onlo era susceptible de disolución asf como que las Iglesias no 

podrlan hacer uso de los templos propiedad de la nación, si reconocfan 

autoridad distinta a la mexicana, esto como se ve era un reto directo a la 

Jerarqula de la Iglesia católica, que como vimos en el primer capitulo, 

reconoce como autoridad última al papa, cabeza del Estado Vaticano. 

De la tibieza de los debates y como muestra basta un botón, 

en uso de la palabra el diputado Terrones, argumentó: 

'"Señores diputados: desde el momento en que el señor que me ha 

precedido en el uso de la palabra no atacó realmente la esencla del 

dictamen, sino que vino a hablar en pro de el y aún más lelos vino aquf a 

pedir que se hicieran adiciones que ya han sido discutidas y desechadas por 

la Asamblea, desde ese momento, señores diputados, no se explica mi 

peroración en pro y, por lo tanto, suplico que se me conceda el uso de la 

palabra cuando haya algún orador que venga a Impugnar la substancia del 

dictamen." 80 

ao lbldcm. p. 1046. 
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Pero es lnceresance, revisar el diario de los debates, puesto 

que aqui enconU"é quien fue el que propuso la Idea de desconocerle 

personalidad furfdfca a las Iglesias, golpe mortal que se le dio a ellas, y fue 

el dlpucado José Alvarez. 

El único que combadó el texto original atacando, el 

dictamen que limitaba el número de sacerdotes al criterio de las 

legislaturas estatales así en uso de 1~" p..11at,ra el dfputado P.1lavlcinl sostuvo: 

"Llegamos a la destgnaclón del número de sacerdote~ por las legislaturas. 

Encuentro, señores diputados, y no cabe esto por completo en el 

dictamen; hemos adnliddo en codos lo Incisos del mismo articulo que 

existe la separación de la Iglesia y del Estado. No podemos clasificar la 

cantidad de oracfones que necesit.1 cada Individuo; nosotros no podemos 

especificar esto ni ninguna legislatura lo podrá hacer. A lo consclcuyence 

Alvarez le contestó: .. No traro de cJ,JSiflcar el número oraciones que 

necesita cada individuo, sino el número de fralles que pueda tolerar un 

pueblo. " 81 

Para concluir, señalo que el artículo fue aprobado por 

unanimidad tal y como lo paso la comisión dlcr.amlnadora, y este no fue 

cocado hasca la reforma de julio de 1992. 

La consecuencia de las disposiciones constJruclonales y la 

notable aversión al clero del congreso constituyente del J 7 plasmó en los 

11 lbldcm. p. IOSS. 
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articulas 3o., 27, fracción lf y 130 como las nuevas limitaciones 

Impuestas a la Iglesia, fueron el motivo del cerrlble y sangriento 

levantamlento de 1926 al 29. 

Pero en el lapso de seis anos desde la promulgación de la 

carta del 1 7 enue el Estado y la Iglesia católica estas disposiciones no se 

aplicaron pero en 1 923, una peregrinación al cerro del cubUete, causó la 

primera reacción del gobierno y como consecuencia Obregón expulsa a un 

afeo ministro de la lglesla luego el Estado fon1ento la creación de una 

Iglesia católlca, apostólica pero mexicana, como respuesta a la autoridad 

que tiene el papa m.ixlma autoridad católica. En el régimen del general 

Plutarco Ellas Calles, se crea fa Ley sobre Delitos y Falcas en Materia de 

Culto Religión y Dlsclpllna Externa, publlcaba en el Diario Otlclal de la 

Federación el 2 de Jullo de 1926, esta fue la gota que derramó el vaso, 

nllsma que hacia efectivas las normas constitucionales antlclerlcales, puesto 

que solo faltaba que fa Carta Magna al respecto tuviera utllldad práctica y 

se cumpllera. En respuesta la Iglesia católica el 25 de Julio de 1926, emite 

una carta pastoral colectlva de los obispos mexicanos, donde se declara el 

cierre de los ten1pfos. 

El gobierno en uso de las facultades que le concedia la ley 

cierra escuelas, monasterios y conventos, expulsando a sacerdotes. 

Los levantamientos militares comenzaron en el pafs siendo 

64 entre agosto y diciembre del 25, en los Estados de Jallsco, 

Guanajuato, Guerrero, Mlchoacán, Oaxaca, San Luis Poros( y Durango; 

unificándose gracias a la mediación de la Liga de la Defensa de la Libertad 

Religiosa, las fuerzas estaban compuestas de aparceros, peones de campo, 

labriegos, obreros y algunos párrocos que al frente de sus feligreses se 
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colocaban. El principal Jefe fue el general Enrique Gorostleta, para 

1929, los Insurrectos eran ya unas 50,000 gentes. 

A rarz de la muerte del presidente electo Alvaro Obregón en 

1928, a manos de un supuesto fan.itlco religioso, León Toral, Calles tuvo 

mas problemas, y por el otro lado con Ja n1uerte del primado de México, 

Mora del Rlo y ta derrota del general Gorostieca, comienza a vislumbrarse 

los visos de paz a inst..'lncfa del entonces embalador de los Estados Unidos 

Dwlght Morrow, el nuevo píin1ado, Pascu.ll Dí.u y el presidente Portes Gfl 

llegan a un acuerde para dar tém1lno al conflicto f:'I 2 1 de Junio de 1929 

con Jo que el 2 7 siguiente se abren nuevan1ente los te111ptos. Es interesante 

que al acuerdo al que llegaron los altos prelados de la Iglesia, que por 

cierto nunca participaron en el conflicto, pero a los con1badentes y a la 

mencionada Jiga no se les pidió opinión con lo que se creo desconcierto en 

estos últin1os grupos, Incluso con1enta Jean Meyer que " ... para evitar 

toda reanudación de guerra, Jos crlsteros fueron diezn1actos y sus Jefes, 

sobre todo sacrificados, a tal punto que el rumor popular pretende que 

fueron más los muertos después de la guerra que durante ella. " 82 

Veamos pues cual es el texto real de la ley que hizo efectivas 

las nonnas constlwcionales que provocaron el conflicto: 

Pues bien el articulo 1 o. del mencionado cuerpo norn1ativo 

indicaba que sí existía un ministro de culto que ejerciera funciones y no 

fuera mexicano por nacimiento, sería castigado adminlstradvan1ente con 

multa de $500.00 o arresto máximo de quince días, exponiéndose a 

aplicarles el articulo 3 3 constitucional lo que provocaría su expulsión del 

pafs por conslderárseles extranjeros Indeseables. 

u Mcycr, Je.an. La Crii;tiada ( El cunniclo entre la Iglesia y el Es111.do 1926·1929). Siglo Veintiuno 
editores. sexta edición. MéAico. r- 342. 
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El segundo numeral de la ley que se comenca da un 

concepto preciso de Jo que se entiende por ministro de cuico, señalando 

que cualquiera que reuniera las siguientes cualidades se le considerarla 

como tal 

A) Cuando efecuce actos religiosos, 

B) Al que ministre sacramentos de su cuico, 

C) Al que públlcamente pronuncie predicas doctrinales ó 

O) Al que hiciere labor de proselitismo religioso. 

El único supuesto que considero, fue muy excesivo, es el 

tercero puesto que alguna persona puede hacer predicas doctrinales, sin 

ser necesariamente ministro de cuico, con lo que algún extranjero y 

G?mblén un nactonal verla violada su garantfa de libertad de profesar 

cualquier culto, puesto que no podría hacer predicas a gentes de su n1isn1a 

doctrina o bien a otros que no con1parderan su credo religioso, por que se 

encuadrarla en el delito que se menciona. 

Por lo que hace, ha Impedir que se violara lo preceptuado en 

el articulo 3o. Consdtucional, sobre la educación Jalea que se in1parta, 

también se iba mas allá prohibiéndose a las corporaciones religiosas y 

ministros de cultos a dirigir escuelas, Ja vlofación a estas disposiciones se 

castJgaba con arresto no mayor de quince días o multa y en caso de 

reincidencia Ja clausura del establecimiento. 

En relación al articulo So. Consdtuclonal, que prohibía las 

ordenes religiosas, en numeral sexto de Ja ley en comento, ordenaba que 

se registrara a los religiosos y si estos se volvfan a reunir en sus 
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congregaciones serfan casdgados con penas de uno a dos años de prisión y 

a los directores de estas agrupaciones con pena hasta de seis años. 

Los actos del culto público que se celebrarán fuera de los 

templos como lo prohibfa el artículo 24 de la Carta Magna, eran 

tipificados con10 actos que acarreaban responsabilidad penal para los 

organizadores y 1n1nlstros celebrantes. 

Por Jo que Jiact' al texto del <1rtículo 27 constitucional donde 

se daba la paut .. 'l para la nactonalizaclón de los bienes de las iglesias si se 

ocultaban se les castigaba con penas <le uno .l dos año!> de prisión, también 

se sancionaba a las personas que destruyeran o htcler.:m perjuicios a los 

ediflclos nactonallzados quienes tendrlan la mlsn1a penalidad. 

Con10 se ve por medio de las sanciones !óe Intentaban hacer 

efectivas las nom1as constitucionales referentes a la Iglesia. 

Pero en ningiln n1on1ento se ordenaba el cierre de las 

Iglesias, por parte del Estado, las cuales podian seguir con sus ritos y 

prácticas religiosas sin perjuicios directos al ejercicio de la fe, salvo el 

ry1enclonado supuesto del articulo 2o. y Ja prohibición de las ordenes 

religiosas, que por clerc.o no era nada nuevo sino que desde la reforma de 

la Constlwción de 1 8 5 7, que se. comentó ya se establecfa; o sea, por esto 

no se expllcaba el movimiento criscero que aunque no provocado 

directamente por la Iglesia, era visto con oJos complacientes por ella. 

En mi pe;.rsonal punto de visea, creo que la verdadera causa 

de la guerra fue la cart.l pastoral del 25 de Julio de 1 926, que 

abiertamente mencionaba; "Por esca razón ante Dios, anee la humanidad 

clvlllzada, ante la patria y ante la historia, protestamos contra este decreto, 
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contando con el favor de Dios, con vuestra ayuda (refiriéndose a los 

católicos mexicanos) trabafaremos para que ese decreto y los articulas 

antirellglosos de la Constiwclón sean reformados, y no cefaremos hasta 

verlo conseguldo .. " 83 

Pero porque la Iglesia no protestó desde que se dlscutfan Jos 

artfculos constiwclonates si ya se habían pasado nueve anos, desde la 

promulgación de la cana del 1 7, además como se piensa comúnmente 

que el cierre de los templos se debió a ordenes del general Calles, no fue 

cieno sino mas bien la Iglesia se retlro de ellos tal y como lo ordenó el 

siguiente párrafo de la mencionada carta pastoral¡ "No se cerraran las 

templos para que los fieles prosigan haciendo oración en ellos. Los 

sacerdotes encargados de ellos, se redraran de los mismos para eximirse de 

las penas que le impone el decreco del eJecutlvo, quedando por lo mismo 

exentos de dar el aviso que exige Ja ley . " 84 En esta carta pastoral también 

al igual que en 1857 se esrablecfan sanciones de tipo religioso a quienes 

obedecieran las ordenes del gobierno, en un reto al n1lsn10. 

Hemos visto el aspecto jurídico que provocó el 

levantamiento de 1926· 1929, las reformas al Código Penal sobre Delitos 

y Faltas en Materia de Culto Religioso y Dlsclpllna Externa. 

Pero el movimiento acabó Jurídicamente con una 

complacencia tácita convertida en un no actuar y dejar a la ley con10 letra 

muerta pero vigente, en un modus vivendi que dejó sin efectos normas 

constiwcfonales que aunque vigentes no tenfan un uso real, hasta que la 

reforma de 1992, cambió los artlculos de la Carta Magna en materia 

religiosa. 

11 Florho Mnrgadant S .• Guillermo, op. cit. p. 275. 
14 lbldcm, p. 275. 
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El punto cruclal de los acuerdos para terminar con el 

movimiento cristero fue la respuesta de Roma, sobre las condiciones en las 

que debfan basarse los acuerdo, y eran: 

"1) El papa quería una solución padflca y laica; 2) amnistía completa para 

los obispos, sacerdotes y fieles; 3) restitución de las propiedades; Iglesias, 

casas de los sact."rdotes y de los obispos y sen1i1"1'lílos; 4) relaciones sin 

restricciones entre el Vaticano y la Iglesia mexic.:ma. " 85 Los arreglos Jos 

redactó el embajador Monrrow, publlc.:1dos por la pren~a el 22 de julio de 

J 929, pero la Iglesia solo recibla una DLQID.S!Sa de respetar los acuerdos 

aunque los dos puntos de l."1 solicitud papal no fueron cumplidos, porque 

de hecho los crisceros fueron diezmados al término de las hostilidades y los 

bienes muebles e lnn1uebles fueron n.,cionalizados. 

Pero siguiendo el matiz de este trabaJo veamos ahora la 

fuente directa. 

De las declaraclones del presidente Emilio Portes Gil, 

considero lnteresance lo que se manifestó en relación a que los obispos 

mexicanos deseaban reanudar el culto público, pero declaró " ••• que eso 

podría hacerse si la Iglesia pudiera gozar de libertad, dentro de la ley para 

vivir y ejercitar sus oficios esplrlcuales." 86 Manifestación que Indicaba el 

curso a seguir de las actuaciones de la iglesia en los próximos sesenta y eres 

años, acwando sut.iln1ente y muy frecuencen1ente pasando por aleo la 

normadvldad. 

u Meycr. Jean. op. cil. p. 339. 
16 Moctczumu.. Aquiles P. El Conflicto Religioso de 1926, sus orfgcncs, su desarrollo. su solución, Ed. 

lu~ S.A., segunda edición, tomo 11. Méio;ico, 1960, p. 536. 
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El gobierno no dio un solo paso atrás respecto a modificar 

las leyes porque de hecho las reíonnas al Código Penal, continuaron 

vigentes hasta que se derogaron en el 92. 

Respecto de los artículos constitucionales y sus preceptos 

que causaron mayor revuelo el presidente decl.lró: 

"1- Que el artículo que detennlna el registro de ministros, no significa que 

el gobierno pueda registrar aquellos que no han sido nombrados por el 

superior Jerárquico del credo religioso respectivo y confom1e a las reglas 

del propio credo .. (En lo referente al punto relativo a la educación se 

aflnnó) ••• pero esto no Impide que en "el recinto. de la Iglesia los ministros 

de cualesquiera religión Impartan sus doctrinas a las personas n1ayores, o a 

los hijos dé éstas que acudan a tal obleto. " 87 Y el punto 3 reafirmaba que 

todo .babl.tante asi se lnclufa al clero podfa efercer el derecho de pedclón. 

Por su parte el delegado apostólico expuso que en base a las 

declaraciones realizadas que " ••• el clero mexicano reanudarj los servicios 

religiosos de acuerdo a las leyes vigentes. " 88 Como se ve el clero reanudó 

el culto solo con la base de una promesa de no hacer efectivos al ple de la 

letra las normas consdwclonales en materia religiosa. 

Como coincidencia, mientras que en 1929 en México, se 

daba fin a la Guerra Crlstera, en lt.alla se terminaba la llamada cuestión 

17 lbfdcm. p. S3 7 . 

.. lbldcm. p. S37. 
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romana ya que el 1 1 de febrero de 1929, se ponla Rn al problema que de 

J 870 a 1929, la santa sede de la Iglesia católlca, había sido expulsada de 

Roma, en la fecha nienclonada se suscribió en el palacio de Letrán el 

tratado que lleva este nombre, entre la sanca sede represencada por el 

cardenal Gasparrl, y el Estado lr.:tliano representado por Benito Mussollnf, 

con lo que nace el llamado Estado de la Ciudad del Vaticano. 

las negociaciones comienzan el 1 o. de enero de 1926, 

culminándose con 1.1 On11a del mencionado ctocun1ento, mis1110 que consta 

de 27 cláusulas, donde la prJndpal cuestión, es que lcalla le reconoce al 

papa, la soberania ten1poral, que mantiene sobre la sanca sede, creándose 

asf un estado denominado Ciudad del V~uicano, enclavado en la ciudad de 

Roma, de cal fom1a qu~ se rf:'conocleron Jos derechos de propiedad, que 

manclene el papa sobre un~1 porción de 44 heccireas, con codos los 

edificios y tesoros artísticos que conciene, pero no solan1ente Ja Soberanía 

del Estado Vaclcano, se encuencra ahí, sino en ocres edificios fuera del 

Vaclcano, donde el papa clene don1Jnto absoluco. 

Asl lcalla, se compron1ecfa a facilitar al Vaticano coda clase 

de comunicaciones con codo el mundo, también le reconoció la capacidad 

al nuevo Estado para soscener relaciones ~lplomátlcas con cualquier cero 

Escado en el mundo. Como compfen1enco se firmó un concordato, donde 

JcaJJa, asegura a la Iglesia católica el Ubre y público eJerclclo del cuico, así 

como el respetar la Jurisdicción del papa en materia eclesiástica. 

A mi entender, no exlstfa lmposfbUldad Jurfdlca para que el 

Estado Mexicano sostuviera relaciones con el Estado de Ja Ciudad del 

Vaticano, porque constltucionalmente solo no se reconocía Ja personalidad 

Jurldlca de las agrupaciones denominadas fglesfas, pero el Vaticano en sf, 

no es una agrupación relfglosa sino que es un verdadero Est.ado, con un 
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territorio el mencionado, un gobierno a cargo del papa, y con un 

elemento de población curioso porque es poblaclón del Vaticano, los 

rrabafadores a su seivlcfo que estén en ese sitio, mientras se encuenu eon 

ahf. 



73 

Las agrupaciones religiosas, con las nuevas disposiciones que 

fnstJwyó la Consciruclón de 191 7, vieron mermada su situación Jurídica, 

ya que llegaron al grado de ...¡ue a las i1:1esias no se les reconoció 

personaltdad jurfdlca, con 13 consecut.:ntc pérdida de sus derechos y 

aden1ás una se[ ie de rescricciones que abarcaban has~l los ministros de 

cultos; a continuación se verán con más detenimiento. 

En este apartado hablaremos de la situación Jurídica que en 

la Constlwdón de 1 91 7 se le asignara .1 las Iglesias, pero no solan1ente 

refiriéndose a la negativa de personalid.1d, sino daren1os un esbozo n1uy 

general de codos Jos articulas que de alguna forma cenfan injerencia en la 

situación legal de la Iglesias, excepwando la cuestión de los bienes y 

algunos conceptos del 1 30 constitucional que se con1entaran en los 

siguientes apartados. 

El prhner artículo constltuclonal que consigna una garantía 

individual, que dent. inferencia en los asuntos de las Iglesias es el artículo 

3o., que establecía que la educación debla ser laica excluyendo con esto, 

n1edlante su fracción IV a las religiones de la educación y prohibiéndose la 

participación de los ministros de culto, corporaciones religiosas, sociedades 

u asociaciones ligadas con la propaganda de algún culto religioso a 
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Intervenir en Ja educación primaria, (cal como lo vimos en el apartado 

reladvo a los debates del 1 7 del capftulo anterior) secundarla, normal y a 

la desdnada a obreros y campesinos, hasta que el 28 de enero de 1992, 

se refonna esta fracción, quedando actualmente la educación que no 

Imparta el Estado será llbre, Incluso para las asociaciones relfglosas, así 

como lo senalaba la Consdtución de 1857. 

El articulo So. Constitucional consignaba una garancía de 

llbertad, al prohibir que por propio consentimiento se renunciase a Ja 

libertad, no admldendo el escablecJmiento de conventos, cal y como lo 

consignaba su antecesora de 1 857, permitiéndose ahora con las reforn1as 

la erección de dichos lugares. 

Por lo que hace al articulo 24 este estableció otra garantía 

de libertad al reconocer que coda persona puede profesar cualquier 

religión y realizar los accos relacionados con su fe en los templos o en su 

domlcJflo, cuando no constlwyan dellco o falca, (Quedando actualmente 

este párrafo Igual pero ya sin mencionar las palabras cen1plos y domicilio.) 

El segundo párrafo Indicaba que Jos actos religiosos de culto público 

debfan realizarse dentro de los ten1plos y bafo la vigllancla de la autoridad, 

para ahora poderse realizar extraordinariamente fuera de los templos, 

siguiendo Jos requisitos que establecen los artfculos 2 1 y 22 de Ja Ley de 

Asociaciones Rellgiosas y Cuico Público, como comentarlo al margen y 

aunque ya no abundaremos en éste asunto por no ser el cenia principal de 

este trabajo de tesis, encontré una definición de lo que se enciende por 

cuico públfco en la Ley Reglamentarla del articulo 1 30 constJcuclonal del 

18 de enero de 1927, (abrogada) en su articulo JO, último párrafo que a 

la letra senala: "'Para los efectos de esta ley se entiende por culto público la 
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práctica de ceremonias rellglosas de cualquier clase que sean, fuera de la 

lndmldad del hogar. " 89 

En lo referente a los derechos polidcos de los ministros, 

partes Integrantes de Ja comunidad Iglesia, se despojó del derecho a votar 

y a ser votado, a ellos, de acuerdo a lo que consignaban el p.irrafo 9o. del 

articulo 1 30 de la Carta Magna, asl también se restringió el derecho para 

asociarse con fines polltlcos, de esta manera el artículo 55, fracción VI, el 

58 y el 82, fracción IV, esr.ablecen que no pueden ser diputados, 

senadores y presidente, respectivamente, los ministros de culto religioso y 

el 82 todavfa va más all.i porque Indica que cualquiera que pertenezca al 

estado ecleslásdco no podrj ser presidente, o sea., que como se dijo en el 

apartado de la Guerra Crlstera .. y con10 Jo consignaban la ley que reíorn1ó 

el Código Penal .. el que hfclera prédicas en público se considerarla ministro 

de cuico y no podrfa ejercer su derecho a ser elegido a cargos de elección 

popular .. 

Después de haber tracado Ja manera en que Jurldlcan1ente el 

Estado declaraba una Inexistencia de Ja Iglesia y lo relacionado con ella en 

base de prohibiciones.. gran Incongruencia ya que las agrupaciones 

religiosas denominadas Iglesias para el Estado no existen, y sin haber 

cocado en todos sus supuestos el articulo 1 30 constltuclonal, (n1lsmos que 

se tratarán en el siguiente apartado).. se llega al punto medular al no 

reconocer personaltdad Jurfdfca a las iglesias.. con lo que en nli opinión 

debió ocupar el primer párrafo del artículo t 30 constitucional original .. 

porque de ahí se debf•.?ron derivar todas las restricciones a las agrupaciones 

religiosas . 

... Diario Oficial de la Fcdcr.ición del 18 de enero de 1927. sección primera, Sccrciarfa de Gobernación. 
p. 2. 
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Pero analicemos el mencionado quinto párrafo del articulo 

t 30 de la nonna fundamental, que a la lecra Indicaba: 

''La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas 

denominadas Iglesias. 1190 

Est.a disposición senala, tal y como se Indicó en el capfwlo 

primero de este trabalo que el Estado haciendo uso de sus funciones podía 

detennlnar a que personas les otorgaba personalidad, aquf el legislador del 

1 7 Indicaba que la ley y no el Estado Mexicano, pero la palabra reconoce 

se endende como si tuviera personalidad en su lugar se hubiera puesto la 

palabra otorga y entonces se entenderla que se la negaba y por eso no la 

tenla, bueno siguiendo el espfrltu antlclerlcat de los constlwyentes del 1 7, 

creó que as( se consignó porque como se vio en sus antecesoras, ninguna 

de las consdwclones analizadas prescrlbfan que las Iglesias tenlan 

personalidad, puesto que tácitamente se les reconoda asf porque se les 

limitaba el ejercicio de la propiedad, o bien, se les reconoda como 

autoridad. 

Al mencionar " .•. a las agrupaciones religiosas denominadas 

~,,, se comeda un error porque al menos la Iglesia católica esca 

subdividida en órdenes, obispados, etc. y al decir que solo las denominadas 

Iglesias limitaba la negadva de reconocimiento, asl también el articulo So. 

de la ley reglamentarla del articulo 1 30 de la Constitución, tenla el mismo 

texto del párrafo que se comenta pero at\adfa " .•. las que por lo mismo no 

denen tos derechos que la ley concede a las personas morales."91 
• 

Ai\adldo que no tenia razón pues como sostiene et Doctor Burgoa, en 

90 Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicano:., Talleres Gn\íicos Je la Nación, México, p. 
150. 

" 1 Diario Oficial de: la Federación del 18 de enero de 1927, sección primera.. Secretarla de Gobernación. 
p. l. 
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relación a la personalidad: "Este desconocimiento se traduce en que 

ninguna comunidad religiosa, aunque exista y actúe en la realidad, tiene 

capacidad para adquirir ningún derecho ni contraer obligación alguna, 

puesm que no es persona moral, no pudiendo tampoco, 

consiguientemente ser sufeto de ninguna especie como actora o 

demandada, sin que así mismo, esté legitJn1ada para ejercitar la acción de 

amparo ni para Interponer ningún recurso ordinario. " 92 Pero si para el 

Esrado no existían las lglesfas, con10 de hecho existen y se les prohiben 

reaflzar cienos actos, quien debía resp."Jonder a las obligaciones, pues una 

persona física, así el párrafo décin10 del articulo J 30 de Ja Carta Magna 

Indicaba que en cada templo habrá un encargado con el cual se entenderla 

Ja autoridad, el articulo So. de Ja Ley Reglamentaria del 1 30 reiteraba, 

esta posición declarando ademas, que el gobierno no reconoce jerarquías 

en la estructura de las Iglesias, as( que a quien se Je aplicarfan las sanciones 

serla al encargado o a las personas que sea necesario. 

Pero esto no era tan sencillo, puesto que las iglesias no 

exlstfan como persona Jurldlca entonces al obligarse para que se les 

prestara un servicio como el de Jos sacristanes, por efen1plo, creando una 

relación laboral con quien se debería encender, puesto que las lgleslas 

carecfan de personalidad, entonces con quien ¿Con el ministro de culto? 

pero si la normatfvldad solo mencionaba que era en n1aterla de disciplina 

religiosa y aún, suponiendo que se hubiera realizado un contrato con 

determinado mlnfsrro y después este era removido de su cargo, o bien, 

muerto y llegaba su substicuto a él se subrogaría el contrato. 

Ahora bien, si como se mencionó en el capfwlo 1 o. de este 

trabajo, la capacidad es un atributo Inherente de quien dene personalidad, 

o sea es la poslbllldad de efercer esa potestad, sino. se tiene personalidad 

on Burgoa. lgnncio. op. c:il. JI· IOJS. 
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porque en el mismo articulo 1 30, se habla en su penúldmo p.irrafo de 

bienes muebles e Inmuebles propiedad de la Iglesia, ya que en la rracclón 

11, del 2 7 ConstJtuclonal se reitera Ja Incapacidad para ciertos casos, si ya 

no es necesario. 

Pero no solamente la negativa de personalidad trae 

aparejadas estas consecuencias sino como sostiene el Doctor Carplzo "De 

esre principio se deriva otro: mantener relaciones con la Santa Sede no es 

posible". 93 Porque un Estado como el Vaticano que es dependiente de Ja 

Iglesia no puede ser reconocido por el Estado Mexicano que le niega la 

personalidad a las Iglesias. Esta es la opinión del Dr. Carplzo; n1ás sin 

embargo opino que como se anotó en el apartado del Tratado de Leer.in, 

el Estado de la Ciudad del Vaticano, es una persona moral distinta a la 

Iglesia Católica, Apóstollca, Romana, así que si se hubieran mantenido 

relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, no se violaban las normas 

constltucfonales de no reconocer personalidad Jurídica a las agrupaciones 

religiosas. 

Otra consecuencia que trae Ja redacción del artículo 1 30 

Constitucional es como Jo menciona Lanz Duret 11 
••• Por r.al nlot1vo 

desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son 

Independientes entre sí, porque esto fue reconocer por las Leyes de 

Refom1a la personalidad de Ja Iglesia, lo cual no tiene razón de ser, y se le 

sustituye por la simple negativa de personalidad a las agrupaciones 

religiosas con el fin de que, ante el Estado no tengan carácter colectlvo."94 

Porque ya no era viable separar dos entidades donde una de ellas no 

reconoda a la otra. 

'"J Cn.-pizo. Jorge. La Constitución Mexicana de 1917. Ed. Porrila, séptima edición, México, 1989. p. J<J~. 

'" Lanz Duret. Miguel. Derecho Constitucional Me:t1:icano. Cha Editorial Continental. quinta edición. 
MéKico, 1989, p. 392. 
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Asf como lo determinó el artículo 1 30 constlwclonal, en su 

primer y segundo párrafo es materia federal la intervención sobre culto 

religioso y disciplina externa, con la base de que el Congreso de la Unión 

no puede prohibir el establecimiento de un~1 religión cualquiera, sobre 

estas declaraclones el Estado Mexicano, estableció una serie de 

Incapacidades, no solo en relación a los bienes de las iglesias, sino otra 

serle de prohibiciones a los miembros de las iglesias, ya sea las 

corporaciones, mlnlscros, altos Jerarcas y .:iún sln1ples fieles, (todos parte 

de la iglesia), pues bien veámoslas: 

El articulo 27 fracción lll, establecia que las lnstltuciones de 

beneficencia, no estarán bafo el patronato, dirección, adn1lnlscraclón, 

cargo o vigilancia de corporaciones religiosas, ni de ministros de culto o 

asimilados, limitando el ejercicio a la Iglesia católica. 

Se reiterara la exclusividad para conocer del estado civil de 

las personas, asf como la sustitución del Juramento por ta simple promesa 

de decir verdad, estableciendo la Ley Reglamentarla del articulo l 30 

constiwclonal que antes de contraer matrimonio religioso, se tenia que 

hacerlo primero por la vfa clvil, avisando a la Secretaria de Gobernación 

del debido cump1hnlento de esto, sino el n1tnlstro de culto seria 

sancionado admlnlstrarlvamente. 

Por lo que hace a los mlnlscros de culto estos eran 

considerados como profeslonlstas y tas legtslawras de los Estados de la 
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federación podlan determinar el número de sacerdotes que se necesiten, 

siendo esta una Intromisión al albedrío de las Iglesias, lln1h:ándose además a 

los ministros de culto a no hacer criticas en Juntas de pofltlca, en actos de 

culto púbJlco, asl también Jos derechos sucesorios de Jos mlnlsrros se 

limitaron, reafirmando las refom1as reallzadas a Ja Constitución de J 8 5 7. 

Así también el artículo 1 30 pone otra llmir.aclón a fa iglesia 

en su capacidad, apoyando a lo dispuesto por el 3o. Consdtucional, 

estableciendo que no se reconocerán los estudios realizados en los locales 

dedicados al adlenramlento de los n1fnlstros de cuico religioso. Pero 

porque hacen1os mención de escas limitaciones, porque escas son 

verdaderas Incapacidades legales que el Estado Impuso a las Iglesias. 

L1 disposición que confirma la negativa de personalidad de 

las asociaciones religiosas es fa que niega la capacidad para adquirir bienes 

de las Iglesias era el articulo 2 7, fracción 11, en su primera parte el cual se 

transcribe: 

.. Las asociaciones religiosas denominadas Iglesias cualquiera que sea su 

credo, no podrán en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o 

adn1lnlstrar bienes ralees, ni capitales impuestos sobre ellos; las que 

tuvieren acwaJmente, por sf o por lnterpóslta persona, entraran al don1lnlo 

de la nación concediéndose acción popular para denunciar los bienes que 

se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para 

declarar fundada Ja denuncla:" 95 

Por principio, la normatlvfdad constltuclonal fue nlás estricta 

puesto que la Carta Magna del 5 7 con todo y las refonn.;s de su, por 

cierto, mismo artfcufo 27, puesto que mientras que esta pennitla ser 

propietario de bienes Inmuebles necesarios para realizar sus funciones, el 

9
' Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, op. ciL p. JJ. 
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texto original def 1 7, no le permltla a las asociaciones relfgfosas ni 

adquirir, ni administrar hasta poseer estos bfenes ni para explotarlos ni por 

ellos ni por prestanombres. 

Pero este articulo tenla una tocal Incongruencia, y aden1ás 

era condnuamenre violado, porque establecfa que fas agrupaciones 

religiosas no podían poseer bienes Inmuebles y de hecho todas las Iglesias 

hadan uso, gozaban y dfsfrutab.lt1 de los bienes que se comenta es más el 

J 30 constltucfo:ial, y su ley regf..in1entaria hablaban de que habr/a que 

tener un encargado que debla ser preferentemente el ministro de culto, 

esto senafaba tácftamence por otra 1101 ma conscltuclonal que fas 

asociaciones religiosas podían poseer un bien, siendo que el 2 7, fracción U 

lo prohlbla. 

Pero que pasaba entonces con los bienes muebles que se 

enconcraban dentro de Jos ten1plos, quien serla el propietario de ellos, si la 

Iglesia carecía de personalidad, que ocurrla en estos casos, pues si eran 

considerados monumentos artisdcos, arqueológicos o bien estaban 

adheridos a ros templos serian bienes de domlnlo público propiedad de la 

nación, entonces los demás a quien perrenecfan. 

Pues la respuesta nos las proporciona el arclculo 1 4 de la Ley 

Reglamentarla del articulo J 30 constlcuclonal del 1 8 de enero de 1 9 2 7, 

que tácitamente admitfa que en los templos podla haber bienes muebles, 

que también se podf.J recaudar dinero, sin mencionar directamente quien 

serla el propfer.ario de Jos bienes más sin embargo, en los bienes muebles 

exceptuando el dinero, el Estado tenla JnJerencla puesto que "De los 

donadvos muebles que no sean en dinero se dará aviso a la Secretarla de 

Gobernación ••• a Hn de que se anoten en los Inventarlos y se listen por las 

autoridades admlnlscradvas correspondlences encre Jos bienes muebles 



82 

pertenecientes a fa nación. " 96 De este numeral se deduce que aunque 

constJtuclonalmente no se establecía que Jos bienes muebles, cualquiera 

que fuera su naruraleza, eran bienes propiedad de la nación. Es más si con 

dinero de donaciones se compraban bienes muebles, ya sea para ornatos, o 

para realizar reparaciones también se tenla que dar el aviso mencionado. 

O sea que cuando alguien donaba (daba IJmosnas) a una Iglesia, ya sean 

bienes muebles o dinero y Juego se compraba un bien mueble y se 

desdnaba para reparación de un bien Inmueble, no lo realfzaba 

JurfdJcamente, para una Iglesia, puesto que esta carecla de personalidad, en 

realidad se Je estaba entregando la donación a la nación, por conducto de 

su persona Jurídica, Estado Mexicano, aunque la Iglesia de hecho poseía. 

Hasta ese grado llegaba la Incapacidad de ser propietario de bienes de las 

asociaciones rellglosas, siendo esto una situación resultante de la negativa 

de personalidad. 

Pues bien vean1os dos efecutorlas de Ja Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en relaclón a Ja capacidad y la personalidad, que nos 

muestran como opinaron los Ministros en relación a estos problemas: 

IGLESIAS, ROBO EN ALCANCIAS O CEPOS DE. 

El dinero que contienen las a/canelas o cepos en las iglesias, proviene 

de los particulares y esta destinado al sostenimiento de culto religioso; 

por lo que de realizarse el apoderamiento ilfcito de dicho dinero, no 

procede declarar en buena lógica jurídica que la federación fuere 

sujeto pasivo en este tipo de delito pues es bien sabido que solo 

cuando el apoderamiento antijurldico recae en bienes que figuran en 

patrimonio de la Nación, es cuando se puede considerar a la 

- Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 1927, sección primera. Secretarla de Gobernación. 
op. cit. p. J. 
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rederación como pasivo: por ende. este delito debe de radicarse en los 

tribunales del fuero común. 

Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 3, parte 

segunda, p. 69. Competencia 137/67 . Nicolás Sote/o Garcla, 5 de 

marzo de 1969. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Man·o G. Rebolledo 

F. 

En esta efecutorfa, los mfnistros fo único que hacen es 

quitarse el paquete de encima, al decir que la federación no había sido 

afectada y le dan el paquete al fuero con1ún para que ellos resuelvan de 

quien era propiedad el dinero robado. 

IGLESIA, BIENES MUEBLES DE LA. 

El articulo 130 de la constitución expresamente dec:lara que la ley no 

reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas 

denominadas iglesias. Por consecuencia, no puede jurldicamente 

existir patrimonio de la iglesia, puesta que no teniendo personalidad 

alguna~ resultar/a el absurda de que hubiera propiedad sin propietario. 

Por otra parle, aún cuando el articulo 27 de la constitución solamente 

menciona, en su Fracción //, como bienes propios de la nación, los 

ternplos destinados al culto público ya existentes o que en lo sucesivo 

se erigieren, el artículo 130 también constitucional, dispone que en 

cada templo debe haber un encargado de los objetos pertenecientes al 

culto, es decir, los muebles que se hayan en el interior de los templos, 

precepto que car~cerla de objeto, si dichos bienes fueran de la 

propiedad de la igle:sia y no de Ja nación. Por otra parte, el artfculo 14 

de la Ley Reglamentaria del citado arllculo 130 constitucional. 

claramente dispone que con excepción del dinero la propiedad de los 

bienes muebles de los templos es de la nación. La excepción que 

dicha ley establece tratándose de la propiedad del dinero. cuya 
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propiedad se otorga a la iglesia, se explica desde el momento en que 

el dinero es un objeto consumible, y que se extingue por meros actos 

de administración y no constituye un patrimonio permanente. 

Semanario Judicial de la Federación, SA época, tomo XXXII, p. 1802. 

Competencia, Suscitada entre los jueces Segundo del Ramo Penal de 

la Ciudad de San Luis Potosi y del Distrito en el mismo Estado. Tavera 

Higinio y Coag. 1 O de agosto de 1931. Unanimidad de 11 votos. 

Esta ejecutoria va n1ás allá que Ja anterior porque da un 

punto de visea, refiriéndose a la personalidad. Si bien el principio de la 

misma dice que la Iglesia no tiene personalidad alguna y por lo tanto no 

tiene patrimonio, bueno hasta ahf todo va bien, pero cuando se refiere al 

proble1na del dinero, que como se vio la Ley Reglan1ent.arla del artículo 

1 30, origina!, no decla categóricamente a quien pertenecfa el dinero, esca 

ejecutoria sostiene que ..... la propiedad del dinero, cuya propiedad se 

otorga a la Iglesia ••. •• Como, si al prlncIPlo se la niega porque al final le 

reconoce un derecho real a alguien que según el Estado y Ja ley no existía. 

Como ya vimos los bienes Inmuebles y muebles a excepción 

del dinero de las iglesias eran propiedad de la nación, tal y como lo 

precepwaba la anterior normatJvldad. 

Para llegar a ser bienes parte del patrimonio del Estado se 

tenla Jo que marcaba el articulo 27, fracción 11, que Indicaba que las 

Iglesias no podfan adquirir, poseer o administrar bienes rafees (bienes 
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Inmuebles) ni gozar del usufructo de ellos y los que tenfan entrarían al 

dominio de la nación, asf también esta norma constiwclonal continuaba: 

"Los templos destinados al culto público son propiedad de la nación 

representada por el Gobierno Federal, quien determinará Jos que deban 

continuar destinados a su obJeto. Los obispados, casas cúraJes, seminarios, 

asf como los colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro 

edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, 

propaganda o ensertanza de algún culto religioso, pasarán desde luego de 

pleno derecho, al donllnio directo de la Nación, para destinarse 

exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados 

en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se 

erigieren para el culto público, serán propiedad de la nación. " 97 

Asf se reiteraba que los bienes lnn1ueblcs dedicados a las 

cuestiones rellgfosas y los que se construye1·an serian propiedad de la 

nación, así por eJen1plo en la misma página donde termina la publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley Reglamentarla del 1 30 

constitucional, se encuentran dos acuerdos del poder ejecutivo en donde 

se determina que bienes de la Iglesia serán destinados a otro uso solan1ence: 

fundamentándose en el 2 7 constitucional. 

A pesar de como se dlfo, en el capíwlo anterior, del pacto 

tácito de ver con buenos ojos el no cumplimiento de las normas luridicas 

relacionadas con la religión, el 3 1 de diciembre de 1 940, se publica en el 

Diario Oficial de la Federación, la Ley de Nacionalización de Bienes, 

Reglamentarla de Ja fracción 11 del Articulo 2 7 consdwclonal, con lo que 

se da un ámbito normativo más especifico para realizar las 

naclonallzaclones, (por cierto esta ley no fue abrogada por la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, sino que sigue vigente en lo que 

• .,. Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. op. cit. p. 33. 
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no se oponea a est.a úldma), pues bien en ésta ley se deRnen exactamente 

que debe considerarse por templos, seftalando que son los lugares donde 

se realizan habitualmente actos rellgfosos con conocimiento del 

propietario, también este ordenamiento establece, que se presumirá sin 

admlllr prueba en contrario que un bien Inmueble se erar.a de un templo, si 

fue usado por más de un ano con el fin de realizar actos rellgfosos. 

También establece que cuando una sociedad mercantIJ cualquiera, cuando 

la mitad del capital sodal de la misma, corresponda a sacerdotes de una 

misma relJglón o cuando un sacerdote figure entre Jos órganos superiores 

de esa sociedad. Asl ramblén se esrablece un procedimiento Judicial 

especial, donde se Umltan las poslbllldades de defenderse de los 

demandados que se encuadraban en estos supuestos, siendo el actor en 

este proceso el Ministerio Públfco federal. 

Pues bien, los bienes Inmuebles nacionalizados ya sea 

mediante esta ley, los templos y demás bienes Inmuebles a que se refiere el 

articulo 27 constJrucfonal, más los bienes muebles de las Iglesias (menos el 

dinero) pasan a fonnar parte del patrimonio nacional, el cual se compone 

según el articulo 1 o. de Ja ley General de Bienes Nacionales, en bienes de 

dominio público y privado de la federación; siendo bienes de dominio 

privado según Jo establece el articulo 3o., fracción U, que se uanscrlbe: 

"" Artfculo 3o.- SOn bienes d~ dominio privado: 

11. Los nacionalizados conforme a la fracción 11 del articulo 2 7 

constltucfonal, que no se hubieran construido o destinado a Ja 

administración, propaganda o ensenanza de un culto religioso. " 98 

O sea bienes Inmuebles que por lnterpósita persona poseyó 

una Iglesia, no dedicados al culto públlco, asimismo los bienes muebles que 

según la ley reglamentarla del 1 30 constitucfonal pasada, que no fueran de 

'"Ley Orgánica de la Administración Püblica Federal. Ed. Porrúa. 29a. edición, México. 1994, p. 379. 
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valfa anfstfca o arqueoJógfcos, son de dominio privado porque se 

encuadran en la fracción VI del numeral mencionado, que a la letra 

Indicaba: 

"VI. Los bienes Inmuebles y n1uebles que por cualquier tirulo Juridlco 

adquiera Ja federación, y •.• " 99 Puesto que como se vló en el apartado 

anterior por n1andato de la ley reglamentarla del articulo 1 30 

constib.Jcfonal anterior, pasaban a dominio de la federación. 

Pues bien, los d edJcados ,,¡ cuico r~ligloso estrlcLln1ente, son 

bienes de dominio público, estableciéndolo asi el articulo 2o., fracción 111, 

que Indica: "'fracción 111.· Los enumerados en la fracción 11 del articulo 27 

Constitucional con excepción de los con1prendidos en la fracción 11 del 

articulo 3o. de esta ley." 100 La diferencia se estableda asf, supongo, 

porque los bienes Jnn1uebles dedicados a la administración, propaganda o 

enseñanza de algún culto religioso eran la n1ayorla de las Iglesias, y al ser 

bienes de dominio públlco tendrfan una normatfvfdad n1uy estrfcta que los 

harta especiales; considerando la mayorfa de los autores de derecho 

admfntstratlvo tales caraccerfstlcas como, las sfgulences: 

Son lmprescrlpdbles, "'El Estado jamás perderá Ja potestad 

sobre Jos bienes de dominio públlco a favor de los particulares, por el 

transcurso del dempo." 1º 1 

Son Inembargables· Entendiéndose a lo que no se puede 

embargar considerando como embargo a "'La afectación decretada por una 

aucoridad competentE: sobre un bien o conjunto de bienes de propiedad 

prlvada1 la cual dene por objeto asegurar cautelannente la eventual 

- lbidcm, p. 379. 
100 lbldcm. p. 377. 
101 Manlncz Morales. Rafael l. Derecho Administrativo Segundo Curso, Ed. Harln. México. 1991. p. s.a 
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eJecuclón de una prestación de condena que se plantea o planteará en 

Juicio. (Embargo preventivo, provisional o cautelar), o bien satisfacer 

directamente una pretensión efecutlva (embargo deflnltlvo, ejecutivo o 

apremladvo)" 1º2 por lo tanto no se puede obligar al Estado a cumplir sus 

obllgaclones embargándole bienes (estas dos caracterlsdcas, también le 

corresponden a los bienes de dominio privado.) 

Son Inalienables- ''Es la calidad atribuida a ciertos derechos 

que los Jmposlblllta a ser enafenados, de manera que no es posible que 

cambien de drular mediante cualquier acto Jurfdlco entre particulares." 103 

Por lo tanto están fuera del comercto; esta caracterfsdca los hace 

diferentes a los bienes de dominio privado, aunque esta lnallenabllfdad no 

es una caracterlsdca que no se pueda revertir, porque la propia Ley 

General de Bienes Nacionales, en su artículo 28, establece: "Los bienes de 

dominio público que lo sean por disposición de la autoridad, podrán ser 

enajenados, previo decreto de deslncorporación, cuando dejen de ser 

údles para la prestación de servicios públicos." 104 Este decreto conocido 

también como de desdno, puede ser utlllzado para Incorporar bienes al 

dominio público o bien cambiarle de usuario o como lo ordena el numeral 

antes citado para desincorporar del domino públlco. 

O sea que aún los bienes de dominio público, que 

pertenecieron y son usados o no por las Iglesias, pueden ser adquiridos por 

particulares mediante un simple decreto del e)ecudvo, los demás bienes de 

las iglesias o sea los de dominio privado con mayor razón, pues estos si 

están dentro del comercio, ejerciendo el Estado una franca supremacCa en 

los bienes que poseían las Iglesias; cuesdón tan delicada para cualquiera. 

'
02 Diccionario Jurfdico Mexicano. op. cit. p. 1249. 

10• lbfdem. p. 1656. 

UM Ley Orgánica de la Administrnción PUblica Federal. op. cit. p. 394. 
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Para efempllflcar, que tan esulcta es la acdwd del Estado en 

relación a los bienes, se transcribe una efecutorla de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

BIENES DEL CLERO. 

El articulo 27 constitucional, en su fracción 11. al establecer que deben 

entrar al dominio de la nación, los bienes que poseyeren por si, o por 

interpósita perso1u1, fas asociaciones religiosas denominadas iglesias, 

detennina también. que para declarar fundada cualquier denuncia que 

sobre indebida posesión de esos bienes se haga, bastara la prueba de 

presunciones. al decir el articulo 27 constitucional que bastara la 

pruebas de presunciones para declarar fundada la denuncia, respecto 

de estos bienes. quiere indicar que en tales casos. el interés público 

esta directamente afectado, puesto que la no posesión de bienes por 

asociaciones religiosas. ha sido considerado de ingente necesidad, 

para la estabilidad de la república, por lo que bastará una simple 

presunción, aun cuando no constituya una prueba completa para tener 

por demostrado que los bienes que se dicen pose/dos por dichas 

asociaciones. lo están en efecto, y deben entrar al dominio pUblíco; y 

aunque no estuvieren perfectamente demostrados. según las reglas 

rigurosas establecidas por la ley civil, cada uno de los hechos en que 

se base la acción intentada por la nación, bastara la demostración de 

algunos hechos que induzcan a suponer. razonablemente, que son 

ciertos los fundamentos de la acción, para tener esta por comprobada. 

Semanario Judicial de la Federación. 5A., época, tomo VIII, p. 1096. La 

Piedad, S.A., recurrente el director de la sociedad anónima de la 

Piedad, 24 de enero de 1921. 
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En esta ejecutoria, se nota claramente Ja polldca anticlerical 

que sostenla el Estado, puesto que con la sola suposición de que un bien 

peneneclera al clero bastaba para que se procediera a la acción de 

naclonallzaclón. 

Con todas las restricciones y negativas a la Iglesia vistas en 

este capfb.Jlo, el Estado llega al punto máximo de supremacla sobre las 

diferentes Iglesias, por lo menos de derecho, porque de hecho muchas de 

las disposiciones comentadas eran violadas constantemente. 
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En el discurso de la coma de posesión del presidente Carlos 

Salinas de Gort.arl, éste propone n1Jntener transparencia y modernizar las 

relaciones con las lgle!>las y agrupaciones re1Jglos~1s, tal como lo observamos 

en este fragmento del mencionado discurso: ªEl Estado n1odemo es aquel 

que garantiza la seguridad de la Nación, y a Ja vez da seguridad a sus 

ciudadanos; aquel que respeta y hace respetar Ja ley, reconoce Ja 

pluralidad poUtJca y recoge la crlclc_a, alienta a la sociedad cfvll, evita que 

se exacerben Jos conflictos encre grupos. Mantiene transparencia y 

moderniza su relación con los partidos polftfcos, con los sindicatos, con Jos 

grupos empresariales, con la Iglesia, con las nuevas organizaciones, en el 

campo y en las cludades." 1º 5 Con esta pauta los diputados y senadores del 

Pantdo Revolucionarlo lnstJtuclonal1 sosteniendo que es una sollcltud de la 

sociedad clvll el modernizar las relaciones del Estado mexicano con las 

lgleslas1 presentan ante el Congreso de la Unlón1 en el primer periodo de 

sesiones de la LVI legislatura la iniciativa para refom1ar el marco 

consdtuclonal que rer.lamentaba las relaciones Estado·lglesla1 quienes Ja 

aprobaron1 asimismo l.ts legislawras de los Estados de la federación Ja 

aprobaron. 

10 ~ Secn:larla de Oobcmación. Discursos del Presidente Carlos Salinas de Gonnrl. Antologla. Talleres 
Gráficos de la Nación, primera edición. Mtxico. 1993. p. 4. ' 
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Asl las cosas el 28 de enero de 1992, se ·publlcaron en el 

Diario Oftcfal de la Federación, las refonnas a tos artlculos 3o., So., 24, 

27 y 1 J'O consdrucfonales, todos ellos que reglament.aban las relaciones 

lgfesla·Estado, sobre las siguientes bases, se abre la posfbllldad de que las 

Iglesias lmpanan educación, ya no se niega el establecimiento de ordenes 

mon.isdcas, bafo la premisa de libertad de cultos se aurorlza que se 

efectúen actos de culto públlco excraordlnarlamence fuera de los templos, 

como consecuencia del otorgamiento de personalidad se autoriza a que las 

asoclacfones rellefosas obtengan bienes, Jos ministros de cuico podrán ser 

de naclonalldad extranJera pudiendo todos los ministros de culto ser 

votados y votar, y la a mi consideración, fa reforma fundamental que al 

otorgarse personalidad furfdlca a las Jgfesfas y agrupaciones rellgfosas gocen 

de los beneficios que esta slwacJón da, condiclonándolo a Ja obtención del 

registro, todo esto sobre las bases de separación del Estado y las Iglesias. 

Pues bien, la Iniciativa presentada por la fracción 

parlamentaria del P.R.f. para refortt1ar los artfculos constlwclonales, que 

regulan la relación Estado-Iglesia estaba dividida en eres apartados que 

explicaban las razones y las gulas que orientaban t.al lnfcladva, a saber: 

J.- Estado y libertades- Consdtulda por un breve resumen 

histórico de las relaciones Iglesia-Estado desde la época colonlal hasta 

1 99 1, finalizando con el concepto de la total separación de las Iglesias y el 

Estado. 
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11.- Razón de la Reforma- Se propone tennlnar con la 

tolerancia de la violación de los preceptos consdUJclonales y cambiar esta 

situación por una vida reetda por el Imperio de la ley adecuado a las 

realidades del contexto actual. 

111.- Gulas de la Refonna- Se reitera que los precepcos que se 

pretendfan reforn1ar ya eran obsoletos, asf cito "Pero, para algunas de 

ellas, su dempo ya no es nuestro dempo, ni su sentido mantiene su 

vigencia." 106 

Posteriormente tal Iniciativa continua con una sección de 

grandes temas que concretizan los puntos a refom1ar: 

1 .- La personalidad jurídica de las Iglesias; Con base en la 

separación lglesla-Estado se propone otorgar personalidad jurídica a las 

Iglesias con el carácter de constitutivo. 

2.- La propiedad; Con el otorgamiento de personalidad serla 

consecuencia necesaria, el que las asociaciones religiosas tengan patrimonio 

y propiedad pero llmltados para que estas no tengan bienes afenos a su 

objeto. 

3.- La libertad de culto externo; Así se sostiene la premisa 

de que "' ... no existen razones de seguridad genéricas, para resuJnglr Ja 

asociación y la manifestación pública de creyentes, cualquiera que sea su 

denominación y siempre y cuando se afusten a las reglas de buen gobierno 

que establecen nuestras leyes .. 11107 

106 Sobcrancs Fcmández. José Luis Derecho Eclc:sii\stico Mexicano, Ed. PorTUa, primera edición, México. 
1994, p. 113. 

iu7 lhfdcm. p. 121. 
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4 .... La educación; Asl se explica que la razón de Introducir 

en el articulo .J'o. constltuclonal la palabra laica es porque "El laicismo no 

es sinónimo de Intolerancia o de andcferfcaflsmo, ni censura las creencias 

de una sociedad cocnprometlda con la libertad."'ºª 

S.- la sln.taclón jurídica de los ministros de cuf[O¡ Por lo que 

hace a fa poslbflfdad de ser votados a los ministros de culto (voto pasivo) 

se les proporciona fa posfbJfldad de ser electo popularmente, pero dándole 

la pauta a fa ley para que se reglamente al erecto, dando el voto activo o 

sea la poslbllldad de elegir a un candidato a elección popular ya sin 

resuicclones, proponiéndose que ya no se lfmfte el número de ministros de 

culto a discreción de las leglslawras de los Estados, asl como que sea legal 

que los ministros sean extranjeros; codo esto a fin de evitar que el Estado 

se entrometa en fas cuestiones estrictamente religiosas. 

6.- Disposiciones en materia Civil relativas al [ema; 

ref[erando el eferclclo de fas funciones del estado civil de las personas 

como una función exclusiva del Estado. 

Para resumir transcribo una pane de la Iniciativa que de/a ver 

el esplrltu de las reformas, "la regulación /urldlca de las actividades 

rellefosas replantean aquellos aspecros que en la acwalfdad han perdido su 

justlt1caclón no son plenamente congruentes con las aspiraciones de 

claridad y transparencia que desea el pueblo de Méxlco." 1º9 

"'' Jbfdem, pjgs. 122y 123. 
109 tbfdcm, p.6gs. 108y 109. 
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Pero esto no bastaba,, ya que faltaba la ley reglamentarla que 

hiciere efecrJvas fas nuevas dlsposfdones constJruclonafes de los arcfcufos 

So., 24, 27 y 130; así que algunos de los grupos parlamentarios de la ya 

mencionada legislatura LVI, se abocaron a realizar los proyeccos de ley, 

aprobándose como documento de u-abajo fa Iniciativa presentada por el 

grupo parlamentario del P. R. l. 

En virtud de que el • .uunto del proyecto de Ley de 

Asociaciones ReUgfosas y CUito Püblico, no es una función exclusiva de 

una de fas dos cámaras, la de diputados recibió Ja lnfdatlva como cámara 

de origen, asf apoyjndose en fas reíormas efectuadas a tos articuJos 

consdwclonales ancerformenre Indicados se presenu el proyecto que se 

Integra por los cinco drufos (que no fueron modificados en fo general} y 

que se denominan: 

1 .- Disposiciones generales, 

2.- De las asociaciones religiosas (que consta de eres capítulos), 

3.- De los actos religiosos de culto públlco, 

4.- De las autoridades y 

S.· De las Jnfracclones y sanciones (Integrado por dos capftuJos). 

Asf tal JnJcladva condene un apan:ado donde se describe su 

contenido especlnco y los motivos que fe dan suscento; de esta forma en lo 

referente al primer cltulo, se menciona que fa ley se funda en el princJpfo 

histórico de la separación del Estado y las Iglesias y en la libertad de 

creencias reJlgiosas, Indicando que su materia de la que se ocupa es fa 

regulación de las asociaciones y los accos de culto religioso, enfocándose 

en las Ubertades conseguidas a través de Ja historia; pero conviniéndose 

que tales libertades terminan," donde Inicia el derecho de los demás, codo 

esto buscando adaptarse bajo el mandato constlwclonal del articulo 27, 
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que prescribe que las l¡rfeslas solo deben poseer los objetos que le sean 

necesarios para realfzar su nn, haciendo tal orden constitucional efectiva 

mediante la callllcadón que proporcione la Secretarla de Gobernación, 

sobre una declaratoria de procedencia, abriéndose al erecto un padrón de 

re¡rfstro. 

En lo que respecta a los actos rellglosos de culto público se 

considera que son una manifestación del ejercicio de la llbertad de culto, 

por lo que esto se encuentra dentro del ámbito del orden público. 

Por lo que hace al tirulo cuarto se propone que la 

mUltJcltada Secretarla sea la encareada de aplicar Ja ley, pudiendo 

furlclonar las autoridades munfcfpales y estatales asf como las del 

Depanamento del Distrito Federal, como auxiliares de esta; se expone Ja 

Idea de que la Secretaria de Gobernación, actúe como árbitro en las 

controversias en las que acruen dos o más asociaciones religiosas. Tal 

sltUaclón se observa en el texto de la Jnldadva que cito: "'En caso de no 

loerarse Ja conclllaclón las partes podrán designar árbitro de estricto 

derecho a la Secrer.arfa. 11 1 1 0 

Del dwlo quinto, proviene el proyecto de Infracciones y 

sanciones, buscando garandzar la llbenad de creencias religiosas, respecto 

al orden juridfco mexicano y al principio de la separación entre el Estado y 

las lgfeslas, asimismo se establece un sistema de Impugnación administrativa 

del cual conocer.1 el Secretario de Gobernación. 

Asf al flnal de la exposición de motivos se alude que; 

"Quienes suscribimos la presente Iniciativa estamos seguros de que con 

tales normas precisando sus alcances, desenuallando su sentido, vedaremos 

110 Mc!ndez Outlc!rrcz. Armando.Una Ley para la Libcru.d Religiosa, Ed. Diana, Mc!xico, 1992, p. 77. 
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compUcldad, simulación y privilegios, contribuiremos a lograr una mayor 

congruencia entre lo que manda la ley y et compon.amtento cotidiano de 

los ciudadanos en la libertad y consolldaremos para el fuwro la concordia 

nacional y la paz social ... 11 1 Aqul en escas últimas lineas se ve et verdadero 

esplrltu de las reformas constlwclonales y legales que llevaron a la 

modificación de la legislación, puesto que se pretendió terminar con el 

modus vivendi de tolerancia a las violaciones que flagrantemente realizaban 

las iglesias a las normas dando una norn1at1vldad donde se tolerara lo que 

la costumbre lnstlcuyó. 

Baste decir que tal lnklativa no se modificó en casi nada al 

pasar a discusión por las dos cámaras. 

Los debates que se llevaron a cabo con motivo de las 

reformas constitucionales relativas a la situación lglesla·Estado fueron creo 

yo muy suaves, ya que los únicos que se oponfan a la mencionada reforma 

eran los diputados del Partido Popular Socialista que eran 1 1 en la l VI 

legislatura, pero las demás facciones partidarias estaban de acuerdo con 

ellas. 

Veamos la participación del diputado Hell Herrera 

Hemández del P.P.S.: "Por eso nos oponemos a que en esca hora se 

equipare como lo precisa la nueva redacción del ardculo 130 

constlwclonal y los reladvos al 3o., al So. al 24 y al 27, a la Iglesia como 

otro poder distinto al del Estado Mexicano, al constltuclonal, al que debe 

111 lbldcm. p. 82. 
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normiar sus actos todas fas personas ffslcas o morales, puesto que al darle y 

reconocerle personafldad jurfdlca a esa entidad, ésta tendrla por 

consecuencia fa misma obligaclón de estar suJeta furlsdlcclonaftnenre al 

Estado Mexicano .. " 112 

Ahora bien veamos un fragmento de la Intervención del 

diputado Joree Mendoza Alvarez del Partido Revolucionarlo lnstJwclonaf, 

que nos eJempllfJca el oinfmo que exlstla en la tribuna del constJtuyente 

pennanente: #México se Inserta progresivamente en la tendencia 

fntemaclonaf de modernizar todo tipo de relaciones sociales. La reforn1a 

que discutimos tiene por objeto que codos los creyentes de cualquier fe 

religiosa cuenten con los mismos derechos y las mismas obligaciones en la 

convivencia social, se garantiza asl equidad, Justicia y libertad ciudadana en 

este lmpon::anre &imblto de nuestra coexlsrencla colecdva •111 13 

Basre mencionar que el articulo 1 30 constltuclonal fue 

aprobado por 351 votos a favor y J J en conrra. 

Ahora veamos los debates que se dieron en el Senado que 

fueron muy uanqullos, ral como se desprende de la votación realizada ya 

que el ardc~lo 1 30 recibió 57 votos en pro y ninguno en contra 

absrenléndose de votar el senador Porfirio Mutloz Ledo1 pues bien veamos 

una pan:e de la pan:fclpaclón del senador Vlctor Tinaco Rubl, que nos 

ayuda a descubrir el ambiente que privó en los deba ces; u Además1 el texto 

de la Iniciativa evita el riesgo de substlwlr micos por flcciones1 porque 

manteniendo los principios históricos y entendiendo nuesrra realldad1 

consagra nonnas consdwclonales congruentes con nuestro dempo.'111
"' 

112 Diario de los ~bales de la Cámara de Oipurados. olio J no. 22. 17 de diciembre de 1991. p. 2816 

"' lbldcm. p. 297J. 
114 Diario de los Debates del Senado. nüm. J J. de/ 21 de dicicmbn: de 1991. p. 16. 
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Más creo que el hecho de legalizar una stwaclón que era continuamente 

violada y con mayor razón si este era un precepto consdruclonal, no es 

razón suRclente para modJHcar el marco constJtuclonal. Asf me adhiero a 

lo manifestado por el Senador Munoz Ledo, en estos debates; "'Ultima, no 

podrfa aceptar que la ley debe reconocer toda la realidad, toda. En el 

extremo tendrfamos que abolir el derecho penal. La Ley debe reconocer 

todo lo que pasa en la realidad, esa en una afinnaclón que no dene que 

ver con la furlcldad." 1 1 5 

Por lo que hace a los debates de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público, estos fueron a n1t par-ccer tremendamente 

tibios, veamos la Intervención en Jos debates del dipucado Fauz Ha.aman 

Amed, del Partido Acción Nacional, parddo de derecha por excelencia y 

gran deíensor de la Iglesia católica, que sostuvo al finalizar su participación: 

"'Senores dlput.ados, la dipucaclón del P.A.N. defa clara y firme constancia 

de dos hechos, que para nosotros esta Iniciativa representa un claro 

avance, muy Importante y valioso, respecto de la materia que se trata." 1 16 

Asf apoyando a lo relacionado a conceder personalidad Jurfdlca a partes 

Integrantes de una misma Iglesia opinó: "Sin embargo es Innegable que la 

iglesia denota algo mjs complejo que la agrupación relfgfosa, un grupo 

social en el que caben o pueden caber varias agrupaciones religiosas, o al 

menos asf ocurre en las Iglesias de gran tradición."' 1 17 

En el contexto anterior el diputado Gtlberto Rincón 

Gallardo, del P.R.D. sostuvo: "El Partido de la Revolución Democrática 

apoyó las refonnas, pt.:esto que sabfamos que los objetivos del gobierno y 

"j lbldem, p. J l. 
116 lbfdem, p. 178. 
111 lbldem, p. 171. 
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los nuestros eran distintos comprendimos esta refonna como una 

necesidad para adecuar la ley con la realldad. 111 18 

Así en la cámara de diputados se aprobó la ley, quedando la 

votación nominal en lo general y de los artlculos no Impugnados en 328 

votos, por los artlculos 4o., 60. a 9o.; J 1, 14, 2 J a 23 y 25 a 32, 408 

votos en pro y 23 en contra, en lo referente a los artículos 1 o., 12, 16, 

1 7 y 25 366 en pro y 65 en contra, con lo que se ve como la fnlcladva 

fue aceptada casi en su totalidad. 

En los debates del Senado solo participaron dos oradores, en 

pro y en contra, en contra hizo uso de la palabra el senador Porfirio 

Munoz Ledo, el cual hizo severas observaciones, asl sostuvo que Ja antigua 

nonnadvldad establecía restricciones a las iglesias y a sus miembros, que 

esto lleva a un arreglo polidco donde el Estado toleraba el no 

cumplimiento de la misma, sl Ja Iglesia católlca no pedía a sus fieles que 

desobedecieran la Constitución, conslderando dicho orador que el 

prfndplo fundamental que sustentaba tal normadvldad era el no 

reconocimiento del Estado de la personalidad jurídica de las Iglesias, así se 

opuso desde las reformas a la Constiruclón a que dicha personalidad se 

otorgara con la condición del registro, porque se pedla un carácter 

constJrutJvo y esto era un fonna de corporativismo o Injerencia indebida 

del Estado, porque tal registro da la potestad al gobernador con Jos 

requisitos que exige de decidir por si y ante si que es una Jglesta y que no 

lo es, refiriéndose al arraigo Jo criticó porque en esta ley tal criterio se 

toma como polftico y no furfdlco. 

Asl también criticó el requisito consignado en la fracción 111 

del articulo 7o. de la ley porque dice que la agrupación religiosa tiene que 

11 • lbldcm. p. 179. 
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aportar bienes suficientes para cumplir su objeto, asf sosruvo: "Esta es una 

ley de asociaciones religiosas, no de sociedades anónimas, este requisito 

apenas y lo establecimos en Ja refonna de la Ley de lnstlWcfones y Títulos 

de Operaciones de Crédfto:" 1 19 Asr considera que hay organizaciones 

religiosas que precisamente no necesitan de bienes para cumplir con su 

obJeto, t.amblén considera que quien va a decidir que bienes son suficientes 

para realizar su obJeto a una asociación rellgfosa, si el fin de esr.a es lo 

sobrenawral, también se refirió al hecho de que se necesitan cinco años de 

separación de un ministro para poder tomar posesión de un cargo público 

si por ejemplo sostuvo, que en Ja Iglesia católica un ministro lo es hasta su 

muerte. 

El senador que habló en pro fue Ricardo Monreal, quien 

comienza su dlserraclór., ex~llcando porque es necesario regular a Ja 

religión, ya que considera que esta es una expresión soclológfca de la 

sociedad la cual debe cener conr.acco con el Poder públlco a través del 

orden jurídico, exponiendo que por eso existe Ja posibllldad de otorgarle 

personalidad pero que por ese hecho en la realidad, no def3n de existir, de 

esta forma para contestar a Muñoz Ledo sobre la Importancia del registro 

constitutivo, sostuvo: "El registro constitutivo es un elemento de 

trascendencia; las lgleslas y las agrupaciones relfgJosas pueden existir como 

realidades sociales, pero para gozar de personalidad furldlca, que es 

siempre obra del derecho obfetivo, deben obtener su registro, el registro 

es constJwdvo no de las Iglesias o de las agrupaciones religiosas, que es 

donde a veces se enc'.lenua Ja confusión, sino de Ja asociación religiosa que 

es el ente jurfdlco sufeto de derechos y obllgaclones." 120 Pero sin 

personalidad Jurfdica quedan como al principio sin existir en el ámblco 

jurldlco. Luego sosruvo que las facultades dlscreclonales otorgadas a la 

119 Diario de los Debates del Senado. Núm. 32, 13 dejuho de 1992, p. 14. 
120 lhldcm, p. 16. 
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Secretarla de Gobernación, son necesarias pero sin expflcar con bases su 

dicho. 

No hubo más pardclpaclones, no se discutió en to particular 

por lo que se ve todas las fracciones de los partidos estaban de acuerdo 

con la refolTila, asl en la votación se reHejo lo anterior al quedar 4 7 en 

pro y solo uno en contra. 

En el texto orl&fnal del articulo 1 30 constlruclonal, se 

escablecfa que fa ley no le reconocía personalidad Jurídica alguna a las 

agrupaciones religiosas, par lo que sobraba el precepto de separación 

Iglesia-Estado, pero con la reforma consdbJclonal del 28 de enero de 

J 992, realizada al mencionado numeral, la base del espíritu de las 

mencionadas modificaciones es la separación de estas dos entidades, asf lo 

establece categóricamente, por Jo que transcribo texrualmente el numeral 

vlaente: 

"Articulo 1 30.- El principio de la separación del Escado y las lgleslas 

orienta las nonnas contenidas en el presente artículo. Las Iglesias y demás 

agrupaciones rellglosas se sujetarán a la ley. 

Corresponde exclusivamente al Congreso de fa Unión legislar en materia 

de culto públlco, de Iglesias y de agrupaciones rellglosas. La ley 

reglamentaria, respecdva, que será de orden públlco, desarrollará y 

concretará las disposiciones siguientes: 
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a) Las Iglesias y las agrupaciones rellglosas tendrán personalidad lurldlca 

como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente 

registro. La ley regulará dichas asociaciones y detennlnará las condiciones 

y requisitos para el registro consdwtlvo de las mismas. 

b) Las autoridades no Intervendrán en la vida Interna de las asociaciones 

religiosas; 

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

mexicanos asf como los extranferos deberán para ello, satisfacer los 

requisitos que sei'\ale la ley; 

d) En los ténnlnos de la ley reglamentarla, los n1inlstros de cultos no 

podrán desemp~ftar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a 

votar pero no a ser vot..idos. Quienes hubieren dejado de ser mlnlsr.ros de 

cultos con la anticipación y la íonna que establezca la ley, podrán ser 

votados. 

e) Los ministros no podrán asociarse con fines polltlcos nt realizar 

proseltdsmo a favor o en contra de candidato, partido o asociación politlca 

alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de 

propaganda reltglosa, ni en publicaciones de carácter rellgloso, oponerse a 

las leyes del pals o a sus lnstlwclones, ni agraviar, de cualquier fonna, los 

slmbolos patrios . 

Queda esufctamente p1·ohlblda la formación de coda clase de agrupaciones 

poUdcas cuyo tfrulo tenga alguna palabra o Indicación cualquiera que lo 

relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los 

templos reuniones de carácter poUdco. 
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La simple promesa de decir verdad y de cumplir las oblleaclones que se 

contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a fas penas 

que con tal motivo establece la ley. 

Los Ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 

cónyuees, asf como las asociaciones rellgfosas a que aquellos penenezcan; 

ser.in Incapaces para heredar por testamento, de fas personas a quienes Jos 

propios ministros hayan dirigido o auxilfado espiritualmente y no tenga 

parentesco dentro del cuarto grado. 

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva compecenda 

de las aurorldades administrativas en los ténnfnos que establezcan las leyes, 

y tendrán Ja fuerza y validez que los ministras les atribuyan. 

Las aucorfdades federales, de los estados y de los municipios tendrán en 

esta materia las facultades y responsabllldades que determine Ja ley." 121 

En el primer párrafo de esta disposición se menciona que la 

separación del Estado y la Iglesia es un principio histórico, el cual en 

realidad, solo duró 40 anos durante la vigencia de la Constitución de 

1857, que ya no estableció como sus antecesoras que exlstfa rellgfón 

oHclal porque la del 1 7 slmplemente no reconocía personalidad y sobraba 

consignar dicha separación. Basándose en tal principio, se elaboran las 

nuevas disposiciones, pero cal separación no es tal porque el Estado 

sleulendo su función reguladora no esta ran separado de las Iglesias porque 

Juego, en el siguiente párrafo se seftala que es una función exclusiva del 

congreso legislar en materia de asuntos relfgfosos, entonces no están tan 

estrictamente separados ya que en el ámbito de la actuación real el Estado 

las regula, estableciendo derechos y obllgaclones al Igual que restricciones, 

1 ~ 1 Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, op. ciL págs. 132 a 134. 
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de ahl se desprende la nueva Ley de Asociaciones Rellglosas y Culto 

Públlco, de esta manera en el tercer párrafo del J :JO consdwclonal, se da 

la poslbllldad de obtener personalldad a las allt"Upaclones rellglosas, como 

asociaciones retlglosas, si cumplen con algunos requisitos que se 

establecerán en la ley, pero luego se abundara en el asunto. 

Posteriormente marcado con el Inciso b, el cuarco pjrrafo 

sostiene que las autoridades no Intervendrán en la vida Interna de las 

asociaciones rellgfosas, pero entonces con esto se entiende que si podrán 

Intervenir en la vida de las f&leslas o agrupaciones religiosas no constJwldas 

como a&n1paclones rellgfosas, entonces donde queda la tan sonada 

separación y si en el siguiente párrafo se establece la posibilldad de 

reglamentación de los ministros, esta no es una Intervención en la vida 

Interna de las Iglesias y por ello en donde queda la separación Iglesia· 

Estado, y lueeo continua el precepto que los ministros no podrán eJercer 

cargos pübllcos de elección popular sino dejan su ministerio con la 

andclpaclón que establece la ley que es de 5 anos al dfa de la elección para 

poder ser elealdos, pero a diferencia de la legislación anterior, la nueva 

establece que tampoco pueden ascender a cargos pübllcos superiores, por 

designación sino se separan con tres anos de anticipación, y otros cargos 

públicos de menor )erarqufa por seis meses, o sea que a diferencia del 

texto orlefnal que solo prohibfa el acceso a cargos p(Jbflcos de elección 

popular, las nuevas disposiciones abarcan otros supuestos, luego en el 

siguiente párrafo se Indica que no deben participar en acdvfdades polftlcas; 

si los ministros son parte de una fe de una agrupación re11g1osa, esto no es 

meterse en la vida Interna de las mismas. La primera parte del So. párrafo 

del numeral consdwclonal mencionado es otra falta a la orientación 

separación; lefesla~Estado pues llmlta el derecho de asociarse de los 

ministros de culto en política. Pero volviendo al asunto de efercer cargos 

públicos la nueva legislaclón también da la forma de pasar por alto el 
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espfrltu de las normas consdurclonales consignadas en los artlculos S 5, 5 8 

y 82; puesto que un ministro de culto se puede separar aún como la ley 

establece ronnal, material, y deRnltJvamente y encauzar las funciones de su 

puesto en beneftclo directo de su re, puesto que lndmamente no se ha 

separado del mismo. 

luego en el texto del 1 30 consdruclonal comienzan los 

preceptos que a mi manera de ver no entraftan Intromisión del Estado 

sobre la lafesla, puesto que aunque se prohibe que realicen actos de 

prosefltJsmo en una reunión pública y m.is aún en actos donde haga uso de 

su lnHuencla como son los de culto o propaganda rellgfosa en franca 

oposición a las leyes, porque una cosa es que haya separación y otra muy 

dlstJnra que exista lnu-omislón que serla Jntervenfr en lo polldco, por parte 

de las agrupaciones rellgfosas cosa taii apartada de la fe rellgfosa o bien 

eXfsta . falta de respero al oponerse a las leyes, haciendo un lado sus 

lnstJruclones y simbolos patrios. 

Los sfgulenres párrafos que se comentan mantienen el 

esplrlw de separación Iglesia-Estado; los dos primeros fueron dejados sin 

tocar tal y como estaban en el articulo 1 30 orlgfnal. Para reafirmar la Idea 

de que fa polldca y fa fe, no denen nada que ver, se prohibe la fonnaclón 

de agrupaciones reflgfosas que rengan en su nombre una fmpllcación 

rellgfosa, puesro que la fe y la polldca persiguen dos fines dlsdnros, el de la 

fe en el mundo nawraf y el de la pollclca en el mundo de la realidad. 

El siguiente párrafo conservando el esplrlw de las Leyes de 

Refonna y la Consclruclón del 57, establece la suscltucfón del Juramento 

con lmpllcaclón religiosa a fa promesa de decir verdad, asimismo el 

antepenúltimo párrafo conserva Ja función estatal, sobre lo relaclonado 

con Jos acros del estado clvll de las personas .. 
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Ef penúldmo p.irrafo, establece otra Hmla:acfón ahora a la 

capacidad de heredar, slwaclón Justificable pues esa file una de las maneras 

con fa que la Iglesia se hfzo propietaria de tantos bienes que no van con su 

fin espiritual. 

El último p.irraro menciona, que se dará panfclpaclón en 

materia de asociaciones rellgfosas y culto públlco a fas autoridades estac.ales 

y municipales, por parte de fa ley y esto porque previendo que hay tantas 

conreslones rellgfosas, fas autoridades podrán asf controlarlas mejor, 

porque sus cimbltos territoriales son más pequel1os, y por esto las conocen 

meJor. 

De la misma forma la Ley de Asociaciones Religiosas y Cul<o 

Público en su articulo primero, primer párrafo hace mención de que fa ley 

se funda, en la Idea de la separación lefesfa-Esr.ado, d.indole además 

categoría federal, continuando con esta premisa el numeral 3 o. de dicha 

ley manifiesta que el Estado Mexicano es laico, o sea que no profesa 

ninguna rellefón par lo que solo ejerce su potestad sobre la religión para 

que se observen las leyes, se preserve la moral y el orden públlco y se 

respeten los derechos de terceros, también en su segundo párrafo se hace 

otra declaraclón de separación Jglesfa-Escado al Indicar que los documencos 

oficiales de fdentlRcacfón no tendrán Inscrito la creencia religiosa de la 

persona. 

Ouo ardculo que habla de la separación de las dos 

entJdades, es el 4o. que reitera fo reference al estado clvll de las personas y 

fo relacionado con fa promesa de decir verdad reiterando, lo precepcuado 

por la Consdruclón. 
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Com? se ve tal separación no es asl, porque se observa en la 

Consdwclón que el Estado condiciona y limita las actividades de las 

acrupaclones relletosas, Inmiscuyéndose en el ambleo Interno de estas. 

Para entender melor la palabra creencia, me remito al 

concepto que de esta voz proporciona el Diccionario de la Lengua 

Espat\ola: "flnne asendmlento y confonnldad con alguna cosa //2. 

Completo crédito que se presta a un hecho o nodcia como seguros o 

clenos." 122 Más esta Ubenad de creencias se enfoca a la fe que se tenga en 

un ente superior, de esta fonna, el creer o no creer en algo o alguien, 

manifestando la fe de la manera que a uno más le agrade es el punto de 

este Inciso; pero en el creer o no creer no esta el problema, sino en como 

se exterioriza la fe, porque uno puede creer en lo que sea mas si esto no se 

manifiesta en el mundo real, todo queda en pensamientos, y este no es un 

problema para el derecho ya que esto no es el ámbito que Interesa al 

mismo. Entonces donde las leyes actúan es, en las manifestaciones externas 

de conducta y es donde entra el meollo, porque el creer en algo puede 

traer aparejadas consecuencias que sean contrarias a las leyes, por realizar 

manifestaciones externas de conducta como es el caso de los cultos 

sadtnlcos que realizan sacrlflclos humanos, o sea homicidios¡ entonces es 

ese momento donde al Individuo se le presenta la dlsyundva de a quien le 

va a hacer caso; a sus convicciones o sea de creencias religiosas o a las 

disposiciones jurldlcas. 

122 Real Academia Espaftola. Diccionario de 111 Lengua Espal'lola.. op. cit. p. 394. 
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La ldell de liben.ad de creencias esta tan relacionada con los 

preceptos del 1 30 constitucional, pues como Yll vimos en el capitulo 

primero de este trabalo relllllón se traduce en fe y esta acción nos lleva a 

asociamos con tu personas que profesan nuestras mismas creencias en una 
agrupación rellatosa. De esta manera el ardculo 24 de la Constitución al 

preceptora que: "Todo hombre es libre para profesar la creencia rellclosa 

que mjs le aarade y para practicar la ceremonias, devociones o actos de 

culto respectivos, siempre que no constlruyan un delito o falta penados 

por la ley."123 Aqul la Constitución ¡¡arandza la liben.ad de las personas 

para creer o Incluso no creer en una manifestación r-elletosa, solamente 

llmltando tal manifestación a que esta, no sea un delito o aleo en contra de 

la ley y condnlla al precepto constltuclonal, 11EI Congreso no puede dictar 

leyes que establezcan o prohiban religión alguna.u 12" Mismo p~rrafo que 

fue tomado casi Integro de lo que consdu.da el párrafo sepndo del articulo 

1 30 constlwclonal original, que da otra 1taranda de la separación que 

prevalece entre el Estado y la l&lesla y relacionado con el párrafo primero 

de este mismo articulo y los preceptos del noveno constltuclonal dan la 

seguridad de que como consecuencia de creer en aleo podemos asociamos 

con las personas que cornpanen nuestra creencia. El 24 consdruclonal 

termina realamentando las manifestaciones de creencias, "Los actos 

rell&tosos de culto públlco se celebran ordinariamente en los templos. Los 

que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se suJetaran a la ley 

reclamentarla." 125 Esta es la sl¡¡ulente limlraclón que Impone la Carta 

Ma¡¡na a la libertad de creencias dando la pauta a la Ley de Asociaciones 

Reliclosas y Culto Público de determinar la forma en que se deben de 

manifestar el culto público, que a su vez es una manifestación de la 

liben.ad de creencias. 

•n Jbidem. p. 20. 
114 Jbldem. p. 20. 

•n Jbldc:m, p. 20. 
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Pues bien, la ley rellstos;o dene en su drulo 3o. la reeulaclón 

respecta a los actos relllk>sos de culto público, constando este de cuatro 

ardculos, careciendo de una definición de culto públtco, a diferencia de la 

nonn;odvlc:lad pasada que si lo esublecla superando en es<o la le¡rislaclón 

pagd.o .o l.o vtirente y sobmente se llrnlu a reglamentar los actos rellelosos 

que deban considerarse corno culto público de esta manera; para la 

transmisión por medios de cornunlcxlón no Impresos, o bien la reallzaclón 

de actos íuer.o de los templos de culto rell&k>s<>, se debe de Informar con 

quince dfas nawrales de andclpaclón a las autoridades federales, estatales o 

municipales que sean competentes de que se va a realizar el acto Indicando 

luc.or, recha y hora en el que se va a celebrar, pudiendo prohibirse tal 

celebración solamente si la autoridad funda y modva su decisión, y 

solamente se puede basar en razones de seeurtdad, protección a la salud, 

moral, tranqullldad y orden público y protección a terceros. 

Pero como la ley no establece que se debe entender por 

culto ·público y la Consdruclón establece que los acros rellefosos de culto 

público deben celebrarse en los templos y solo los extraordinarios ruera de 

ellos y la ley en su anJculo 23, solo se Umtta a decir que requieren del 

aviso anterior, lo que conocemos corno pereerfnaciones o bien procesiones 

en su fracción 111 que cl<o: 

u An.fculo 23.- No requerirán del aviso a que se refiere al articulo anterior: 

Fracción 111. Los actoS que se realicen en locales cerrados o en aquellos en 

que el público no tenga libre acceso." 126 Pero si por ejemplo, se realiza un 

rosario en una casa, con las puertas abiertas esto se encuadra en un acto 

religioso de culto público extraordinario, puesto que no se realiza en un 

templo y hay aleunas personas que Invitan a cualquier persona a pasar 

126 Dinrio Oficial de 111 FedCf"lllción. del 15 de: julio de 1992. sección primc:.-a. Scc:retaria de Oobc:mnc:ió"· 
p. 41. 

;, •. ,.,,, ··" -·- _,. ~·· .,,,;. ..... 
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(público), esto necesita seeún la ley del pennlso de las auror1dades, y si no 

se otorsa se puede prohibir, es ahí donde esta fracción y en su conjunto la 

ley falla por no dar una definición de culto público, ahora bien quedarla 

bien redacuc.b esta fracción si se reronnara estableciéndose como Jos actos 

relietosos que se realicen en la Intimidad del hogar. 

Por OD'3 pane el segundo párrafo de la ley relleiosa establece 

una declaración que consiste en que no se puede uno refugiar en las 

convicciones religiosas, para evadir las respons.abllldades y oblfeaclones 

prescritas por la ley dando respuesta a Jo que se escribió al principio de 

este apartado, reiterando Ja supremacía de lo estatal sobre Jo religioso .. 

Debido a las refonnas constlwclonales realizadas en enero de 

1992, se abre la posibilidad para que las agrupaciones religiosas y las 

Iglesias, rensan personalidad Juridlca, slruaclón que les habla estado negada 

por el teXto ortgfnal de 1 91 7, pero esta personalidad esta condicionada a 

que las apupaclones relf&fosas y las lefeslas obtengan un registro, el cual 

tendrá el carácter de constltutlvo y una vez que llenen los requisitos y 

condiciones que le solicite Ja ley .. Estableciéndose, asf que no por el hecho 

de que tensan la posibilidad de adquirir la personalidad, la tienen por sf, 

sino que llenen que llenar unos requisitos y condiciones y una vez que 

sigan todos estos pasos Ja obtendrán; de esta forma la norma constlruclonal 

da la pauta para que la ley especifique cuales serán las condiciones y 

requisitos para que se consdruyan como asociaciones religiosas. 
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Una vez que la Consdwclón, abre la opción para el 

otorsamlento de la personalidad, se dela un espacio de dempo en 

Imposibilidad de tenerla, puesto que hasta el 1 5 de lullo de 1992, se 

publlca en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Asociaciones 

llellafosas y CUito Público, misma que entra en vigor, hasta el 16 de lullo, 

y es en esuo ordenamiento donde se especifican los requisitos y las 

condiciones que se deber~n llenar para obtener personalidad. De esta 

rorma, la mencionada ley en su ardculo 60. le otorga la función de dar el 

rqlstro consdwdvo a la Secretarla de Gobernación, pero a que pane en 

especifico de esta Dependencia estarla facultada para realizar tal función 

pues sepn el Resfamento Interior de esta Secretarla de Estado, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 1 3 de febrero de 1989, ororiraba 

esta facultad a la Dirección General de Gobierno, asl lo establecla el 

ardculo 1 3, tracción XVIII, ya que esta Dirección era la encarirada de 

vigilar el cumplimiento de la normadvldad reladva a asuntos religiosos; 

bueno a panlr del 16 de lullo de 1 992, se debla sollclt.irsele a esta 

Dirección el registro, pero el 23 de noviembre de ese af\O aparece una 

reíorma a ese Reglamento Interior, derogándose dicha rracclón y 

ere.lindase la Dirección General de Asuntos Religiosos, mediante la 

rerorma del anlculo 1 3 quien es la encargada de realizar todo el tr.llmlte 

reladvo al OlOf"&amlento de reetstro a las asociaciones rell&losas el cual 

transcribo: 

"Ardculo 13.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Religiosos: 

t.- Auxiliar al Secretarlo en el elerclclo de las atribuciones que las leyes y 

rectamentos le confieren a la Secretarla en materia de asuntos religiosos y 

vlgllar el debido cumplimiento de dichos ordenamientos; 
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11 .. - Recibir, dlctan1inar y tramitar las sollclrudes de reelsirro constitudvo de 

las leleslas y agrupaciones reli¡:iosas; 

111.- Tener a su cargo los registros que prevén las leyes en materia de 

asuntos rell&iosos 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 apenuras de cemplos, actos de culto público con carácter 

exuaordlnario, separación y renuncta de ministros y Jos demás previstos en 

la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento ; 

V.- Emldr opinión sobre la procedencia de la Internación y estancia en el 

pafs de. los ministros de cuico de nacionalidad extranjera; 

VI.- Establecer la coordinación necesaria con las dependencias y entidades 

de la Administración Públlca Federal, para la tramitación, asignación y 

re¡¡iscro de los bienes propiedad de la Nación destinados a fines religiosos, 

asf como de los representantes que las asociaciones religiosas designen 

como responsables de los mismos ténnlnos de las disposiciones aplicables; 

VII .. - AuxJJlar al Secrer.arfo en la fonnulación de los convenios de 

colaboración que suscriba en materia de asuntos religiosos con los 

goblemos de los Estados y del Distrito Federal; 

VIII .. - Intervenir en Jos contncms que sean planteados por las asociaciones 

rellgfosas, conforme a los procedimientos que senalen las disposiciones de 

la materia; 
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IX.- Participar en los tr.1imltes relaúvos al conocimiento de las Infracciones 

a la Ley, su Reclamento y dem.iis disposiciones de la materia e Intervenir 

en la aplicación de las sanciones que resulten; 

X.- Proponer los manuales y circulares que Ja Secreta.ria deba adoptar en 

materia de asuntos relJ&losos, y 

XI.- Las d-:m.iis funciones que las disposiciones legales y reglamenr.arlas Je 

atribuyan, así como aquellas que le confiera el Tlcular del Ramo.11127 

Pues bien, el articulo 7o. de la Ley de Asociaciones 

Rell¡dosas y Culto Público establece que las iglesias y agrupaciones 

rell&fosas, deberoin acreditar lo siguiente a fin de obtener el registro como 

asociaciones rellelosas: 

1 .- Que la solicitante se ocupa de la observancia, práctica, 

propagación o instrucción de una doctrina religiosa, o de un cuerpo de 

creencias religiosas, entendiéndose por religión que tienen la creencias en 

una divinidad y que realizan las actividades Inherentes a su fe. 

2 .- Que realizó sus funciones en la República Mexicana con 

una anticipación de cinco anos, contando con arraigo entre la población y 

teniendo además su domlclllo en el pafs. 

Estos dos requisitos, no Jos comprueba la Dirección General 

de Asuntos Rellglosos, y solo toma como elemento probatorio la 

declaración de testigos, creyendo en la buena fe de lo declarado. Por otra 

parte, como es posible que este articulo exlJa que deba tener su domlcllfo 

ll"'' Diario Oficial de In Federación. del 23 de noviembre de 1992, sección primera. Secretaria de 
Gobernación. págs 2 y 3. 
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en el pals, si como vimos en el capfrulo primero de este trabafo este es un 

atributo de quien dene personalidad y los sollclran<es de personalidad 

lurfdlca rodavfa no la tienen. 

3. - La fracción 111 Indica que deben aporur bienes suflclen<es 

para cumplir con su objeto, aquí se encuentra otro error de técnica 

Jurídica, puesto que no es posible, que alguien que no dene capacidad de 

ser tJtular de derechos, como aportar blene:o, sino tiene personalidad, no 

existe en el mundo furfdlco, esta fracción debería de redact.arse, hablando 

en dempo fuwro y como una poslbllldad o sea; debe aportar bienes que 

sean suOclentes para cumpllr con su objeto y que sean susceptfbles de 

lnteerarse al pautmonlo que se constJwya de la asociación, tal opinión 

también la sostiene José luis Soberanes Femández en su obra, Derecho 

Ecleslástlco Mexicano. 

4~- También deben de tener estatutos con las bases 

fundament.ales de su re y deben de determinar a sus representantes y sus 

divisiones Internas con las que cuenten quienes también podro\n tener 

personalidad lurfdlca. 

5 .. - También deben de acreditar que cumplieron ante la 

Secretaría de Relaciones Exteriores con el convenio de que han renunciado 

a Invocar la protección de gobiernos extranferos, si ruvleran problemas en 

relación con la propiedad de las mismas, y si se llegará a faltar al mismo se 

exponen a perder sus derechos en favor de la nación. 

Es conveniente senalar que en todos los extractos de 

sollcfwdes de registro como asociación religiosa siempre aparece que las 

sollcltantes agregan el convenio antes senalado, con lo que considero que 
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las autoridades siempre consideran como extranferos a las aerupaclones 

rellglosas. 

Una vez recibida la sollclwd la Secretaria de Gobernación, 

por conducto de la Dirección General de Asun<os Religiosos, i>ul>llcará un 

extracto de la sollclwd del reefstro, posterfonnente mediante un oHclo se 

le comunica a la agrupación rellefosa solfcJt.ante que número de registro se 

le o[Of'Sa, fomiándose un expediente en la Dirección General antes 

seftalada, m~ si no se otorgase el registro, (lo cual a ninguna solicitante se 

le ha necado), la propia ley Rellglosa establece un recurso de revisión el 

cual se encuentra regulado por los articulas 33 a 36, procediendo tal 

recurso contra actos o resoluciones dictados en cumpllmfenro del 

ordenamiento antes citado; pues bien, el escrito donde se Interpone el 

recurso deber.i ser presentado ante la Dirección General de Asuntos 

Relleiosos, en un término no mayor de 20 dfas h.iblles contados desde la 

fecha en que re hubiese sido notificada la neeadva, debiendo realizarse asf: 

senalando el nombre de Jos recurrentes, o bien el nombre del 

representante leeal, domlclllo para ofr nodftcaclones, el nombre de las 

personas autorizadas para reclblrfos, Ja petición de que se revise el hecho 

de que porque no se otor&a la personalidad senatando los hechos o razones 

que dan motivo a Ja pedcfón, y el escrito deberá estar Rnnado; esto con 

fundamento en el aniculo 1 S de la ley del Procedimiento Administrativo. 

Más si el recurso fuere obscuro o Irregular Ja Dirección General de 

Asuntos Relfetosos, podrá pedir al recurrente en un térnlfno de J O días 

hábiles que aclare su escrito apercibiendo de que si no Jo hace se tendrá 

por no Interpuesto el muJcJcltado recurso. 

La resoluclón que se emita puede revocar, modificar o 

conflnnar la negativa de personalidad, en caso de que se siguiera negando, 

la agrupación religiosa afectada cumplido el principio de deflnltlvldad 
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padroi recurrir al amparo .. (te1na del que se tratará en el apartado marcado 

con la letra •1 E") 

La misma Consdwclón nos establece una supuesta diferencia 

entre las lafeslas y agrupaciones relfgfosas y siguiendo a la carta magna la 

ley relletosa también lo hace asf, ahora si consideran1os que una Iglesia es 

en si una a&JUpaclón religiosa, puesto que como vimos en el capitulo 1 o. 

de este trabalo, iglesia es una congregación de cristianos, o sea un 

conjunto de personas que tienen una misma fe, los cuales se pueden 

enetobar en el término de agrupación rellgtosa. SI como ya vimos ya sea lo 

que padrfamos llamar eénero agrupación rellglosa y la especie Iglesia 

tienen que cumplir con los mismos requisitos que establece el anfcuto 7o .. 

de la ley, teniendo los mismos derechos y obllgaclones que le sean 

concedidos cuando obtengan la categorfa de asociación rellefosa, sobra 

hacer tal dlíerenclaclón. 

Como se ve la denominación Iglesia sale sobrando de la 

redacción del articulo 1 30 constltuclonal y de la ley rellglosa, porque el 

concepto de agrupación religiosa, abarca a las Iglesias y a cualquier otro 

dpo de agrupación rellglosa, como lo son las subdivisiones de las mismas 
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aarupaclones rellelosas que pueden pedir su registro como asociaciones 

rellsk>sas, baQndose en el anlculo 60. de la ley. Aunque estas 

subdivisiones puedan causar problemas tal y como lo seftala el autor 

Soberanes Femández; "u• estarla otro peligro que las circunscripciones 

(diócesis) o allf'Upaclones (órdenes rellelosas o prélawras personales) se 

resfstraran cada uno corno asociación religiosa Independiente, con lo cual 

caeiún de nuevo en la simulación al reelstrarse como diferente lo que 

forma la unidad e Inclusive también se podrla dar el absurdo de que 

alpnos se reirfstraran y otros no." aunque el siguiente párrafo el mismo se 

contradice, "Por ello consideramos muy conveniente que el mismo 

anlculo 6 de la L A R C P establezca que las enddades y divisiones Internas 

que corresponden a ámbitos reslonales puedan eozar IKUalmente de 

personalidad lurfdlca." 129 Aunque de hecho hasta abrll de 1996 se hayan 

consdb.lldo 3979 asociaciones reliclosas, que son muchas, y de un mismo 

por asf declr1o tronco común, se consdruyan como nuevas personas, 

(asociación rellstosa), otras acrupaclones que dependan Jeriirqulcamente 

en sus cuesdones relletosas del "tronco común", y que por ese hecho, se 

tensan problemas en el ámbito real, como por elemplo de quien será al¡¡ún 

bien que posea la "A.R.. La Vela Mllaarosa" y que deba entrar al 

paulmonlo de la ''A.R: l&lesla Católica, Apostólica, Romana." SI una 

depende ler.irqulcamente en el ámbito relleloso de la otra. 

Otro problema que dene la ley es que no especifica en que 

momenco nace al del'"echo la asociación l'"ellglosa, y esto se comenta 

porque es Importante saber en que momento los cerceros actúan, con una 

nueva persona jurfdlca, asf poi'" elemplo, en la publicación de la sollclrud de 

asociación rellelosa de los Testigos de Jehová, que apareció en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de abril de 1993, se exhibe una carta 

compromiso rechada el 22 de rebrero de ese ano, donde esa agrupación 

121 Sobcranes Fcmdndcz. José Luis. op. cil., I"· 33. 
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religiosa ya se ostenta con las lnlclales A.R., proponiéndose se reforme la 

ley en el sentido de que la publicación en el Diario OHclal de la 

Federación, sirva también para que sea ese el momento en que nazca a la 

vida Jurfdlca la asociación rellglosa, siendo una buena medida para que 

terceros conozcan tal slwaclón. 

El tema de los bienes de las agrupaciones rellglosas siempre 

ha sido, un asunto dificil, ya que con10 vimos en el capfb.Jlo seeundo de 

este trabalo, el que la Iglesia católica, haya poseído tantos bienes en el siglo 

pasado causa de la guerra de refonna; pues bien, después del 

desconocimiento de la personalidad de las agrupaciones religiosas y la 

consecuente prohibición de que ruvleran algún derecho sobre bienes 

muebles e Inmuebles, con las reformas realizadas a los anfculos 

constitucionales, reladvos a la relación Iglesia ~ Estado; se establecen dos 

slwaclones con respecto a los bienes de las agrupaciones religiosas ya que 

ahora, tales agrupaciones pueden ser propietarias de bienes, con una 

capacidad resUinglda y/o bien pueden seguir poseyendo bienes propiedad 

de la nación, como lo ventan realizando, tales slwaclones serán analizadas 

enseguida. 

Las refonnas realizadas a la Constiwclón el 2 8 de enero de 

1992, dejaron al artlculo 27, fracción 11 de esta forma: 
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"Las uoclaclones rellclosas que se consdwyan en los ténnlnos del anfculo 

1 30 y su ley restamentarla tendrin capacidad para adquirir, poseer o 

admlnlsu-ar exclusivamente los bienes que sean Indispensables para su 

obJeto, con los requisitos y llmltaclones que establezca la ley 

realamenurla"129 Como se ve ral poslbllldad de adquirir, poseer o 

admlnlsuar bienes queda exclusivamente encuadrada a las aerupaclones 

rellatosas que se constlnayan como asociaciones religiosas, pero este 

anfculo consdtuclonal solo se refiere a los bienes que van a ser patrimonio 

de las asociaciones religiosas y de los bienes propiedad de la nación que 

usan estas, que ~ con ellos. 

Pues bien el decreto de refonnas constlwclonales también 

abarcó los numerales transitorios de la Carta Magna, asl el anfculo 1 7, 

transitorio quedó de la slsulente forma: ""Los templos y demás bienes que, 

conforme a la fracción 11 del anlculo 2 7 de la Consdtuclón Polldca de los 

Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este Decreto, son 

propiedad de la nación, mantendrán su actual situación Jurídica." 130 Asl se 

reitera que los bienes que fueron nacionalizados par virtud del 2 7 fracción 

11 consdtuclonal, original, sl11Uen siendo propiedad de la nación y además 

queda laualmente su situación furfdlca ya sea como bienes de dominio 

público o bien de dominio privado de la federación, pero debemos 

recordar que el 27 constlwclonal, solo hacia referencia a los bienes 

Inmuebles. 

Por su parte, el articulo 20 de la ley religiosa, en su segundo 

pirrafo reitera que la slwaclón de los bienes propiedad de la nación, que 

poseen las asociaciones rellglosas, quedaran re¡t.llados por la ley General 

de Bienes Nacionales la de Monumentos y Zonas Arqueológicas y la 

•~ Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. op. cit. p. 26. 

no lbldcm. p. 140. 
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propia ley religiosa, siendo este numeral más general porque habla de 

bienes y sin limitarse a bienes muebles e Inmuebles, no como la 

Consdwclón que se limita a que sean bienes inmuebles. 

En consecuencia los bienes Inmuebles por disposición 

consdwclonal y los bienes muebles por disposición legal, quedan regulados 

Igual a como estaban hasta anees de la refonna de t.992, por las 

disposiciones de la Ley General de Bienes t.Jactonales y la de Monumentos 

y Zonas Arqueológicas, que no contradicen en ninguna fonna a la ley 

religiosa. 

A su vez la ley religiosa, dene una disposición que contiene 

una condición para que los bienes Inmuebles propiedad de la nación que 

usan las aKfUpaclones religiosas as( cito el aítfculo 60. transitorio, "'Los 

bienes Inmuebles propiedad de la nación que actualmente son usados para 

fines rell¡dosos por las Iglesias y demás agnapaclones rellglosas, 

continuarán destinados a dichos fines, siempre y cuando las mencionadas 

Iglesias y aarupaclones soliciten y obtengan en un plazo no mayor de un 

ano a partir de la entrada en vigor de esta ley, su correspondiente registro 

como asociaciones religiosas." 131 O sea que se condiciona el uso de lo 

bienes Inmuebles ya sea bienes de dominio público, que lo sean destinados 

a la administración, propaganda o ensenanza de algún culto religioso, o a 

los de dominio privado no destinados a cualquiera de estos fines, pero que 

hicieran uso de ellos las agrupaciones religiosas, a que estas se constituyan 

como asociaciones rt:llgtosas, porque si no lo hicieran asl, se exponen a que 

desde el 17 de tullo de 1993, fecha en que se venda el término para 

realizar lo anterior, el ejecutivo federal, pueda destinar a otros usos estos 

bienes. Aunque, cabe ser.alar que esto se podfa hacer, sin necesidad de 

l>I Oia:rio Oficial de la Federación, del 1 S de junio de 1992, sección primera. Sccrcturla d~ Gobernación. 
p. 44. 
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que esta ley lo prescribiera puesto que al fin y al cabo son bienes 

propiedad de la Nación, y con un decreto de cambio de desdno, 

cambiarla su uso sin necesidad del acuerdo de las agrupaciones religiosas, 

situación que prevalece . actualmente porque ahora las asociaciones 

rellatosas l~almente constlwldas solo tienen prestado el uso de dichos 

bienes, pero esta disposición queda como recordatorio de que en que 

slwaclón se encuentran dichos bienes Inmuebles y como medio coactivo 

para que las aRl"IJpaclones rellefosas obtengan su registro como 

asociaciones rellafosas, aunque hasta la fecha siguen publicándose en el 

Diario Oficial de la Federación, los extractos de solicitudes de registro de 

In agrupaciones rellelosas para ser asociaciones rellelosas, conslpándose 

en dichas publlcaclones, que entre los bienes que .aponao $e encuentran 

bienes propiedad de la nación. Aunque con el plazo de reelstro que les 

establece el mencionado artlculo transitorio ha sido vencido por mucho y 

todavla tal recordatorio no se ha cumplido. 

Lo anterior, est.a relacionado con los bienes Inmuebles, pero 

y los muebles de dominio público y privado usados por las asociaciones 

rellaJosas, pues ya vimos que quedan en la misma situación jurldlca, tal y 

como lo establece el artlculo 20, póirrafo 2o. de la ley rellalosa, pero 

t.iimbl~n quedan como un derecho exclusivo de las asociaciones religiosas 

el usar en forma exclusiva, para fines rellgfosos bienes propiedad de la 

nación, en los ~rmlnos que dicte el reelamento, que por cien.o no se ha 

publicado, tal y como lo marcan los artlculos 9o., fracción VI y 10 de la 

ley rellalosa, o sea que los bienes Inmuebles y aqui también se abarcan los 

muebles, solo pueden ser usados por las asociaciones religiosas. 

Por todo lo anterior el Estado reitera oua vez su supremacía 

sobre las agrupaciones rellglosas, dejando a estas úldmas, en la misma 

situación, en relación a los bienes muebles e Inmuebles propiedad de la 
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nación, ya sean de dominio público o privado, a la que cenfan hasta antes 

de fas reronnas de 1992, m.is ahora con Ja obllaaclón de constituirse 

como asociaciones relletosas para seguir us.indolos. 

Las refonnas realizadas a la Consdtuclón en relación, a las 

relaciones Estado-Iglesia, dieron la posibilidad de ser titular de bienes a las 

agrupaciones relfgtosas, con lo cual también se refonnó el articulo 2 7 

consdwclonal, fracción 11 que las restringe a que tales bienes sean los 

indispensables para realizar su objeto, que debe ser religioso, pero además 

da la pauta a que Ja ley reetamentarfa o sea la ley rellglosa establezca otras 

llmli:aclones y requlsl<os. 

Pero la ley religiosa no solamente se limita a hablar de 

bienes, sino que abarca al concepto patrimonio, porque también limita los 

derechos y obll¡raclones de estas asl los articulas que limitan el patrimonio 

son el 8, J 6, 1 7, y 29 fracciones 111 y VIII, pues veamos en que consisten 

estas llmlraclones: 

Asf el articulo 8 Indica que las asociaciones religiosas no 

deberán perseguir nnes de lucro o preponderantemente económicos, 

reltera'1do como lo hace la Constfwclón a que estos bienes que posean 

sean los exclusivos para realizar sus funciones, espedflcándolo asr también 

el numeral 16 primer párraro, pero además de que el numeral 1 8 pide 

que los funcionarios dotados de re pública deber~n sollcli:ar a las 

asociaciones religiosas, la declaratoria de procedencia cuando den fe de 

algún acto jurfdlco, donde Intervengan estas si se trata de bienes 
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Inmuebles, tamblM deber;in los mencionados IUnclonartos dar aviso al 

Re¡rlsrro Público de la Propiedad para que se Inscriba que tal bien es usado 

para un fin rellafoso, realizando además una lníracclón las asociaciones 

rell¡rlosas si tienen bienes o derechos que no sean los Indispensables para 

realizar sus funciones, o si los desdnan a orro fin, como lo senara el artículo 

29, íracclón 111 y VII de la ley rellelosa. 

Por su parre el p;irrafo 2o. del antculo 1 6, consl1111a que las 

asociaciones rellelosas. y los ministros de culto no podr;in poseer o 

administrar, concesiones para la explotación de medios de 

telecomunlcaclón, ni tampoco medios de comunicación masiva, salvo las 

publicaciones Impresas de caróicter relleloso; el tercer p;irrafo de este 

numeral llmlta a que si se liquida una asociación rellelosa con motivo de las 

sanciones que prev~ la propia ley, los bienes de esta pas.aroln a la asistencia 

pliblfca, como se ve con lo que su derecho a deJar sus bienes a quien 

quieran se ve !Imitado. 

También el arrlculo 1 7 establece que la Secretarla de 

Gobernación deber;i emitir declaratoria de procedencia, o sea decir que 

un bien o un derecho puede pasar al patrimonio de la asociación relfflfosa, 

cuando se rrate de un. bien Inmueble, cuando haya una sucesión, cuando 

en un fideicomiso una asociación rellelosa sea el fideicomisario, 

excepruándose de esto cuando la propia asociación rellelosa sea la única 

fidelcomltente, también cuando sean bienes Inmuebles en que sean 

propietarias fnstln.rclones de asistencia privada, de salud o educalfvas, 

donde participen a~ocfaclones reflgfosas, en todos estos supuestos se 

afectan los derechos que tienen las asociaciones rellafosas, llmftando asl su 

patrimonio. 
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Por lo que hace a las oblla-aclones, último bloque que 

constituye al pabfmonlo, el artlculo 19 de esta ley Indica que deberán 

paa-ar la asociaciones rellefosas los lna-resos del Estado, que fueran cuando 

sus accos se encuadren en los supuestos que contenean fas disposiciones 

ftscales, por eJempk>, ya sea paeando el impuesto sobre la renca, o bien, 

cuando soHcften coplas certificadas ante una autoridad, los derechos 

correspondientes. 

Los bienes lnmuebfes de fas asociaciones religiosas además de 

e.se.ar sorneddos a una declaratoria de procedencia para poder Ingresar al 

patrimonio de estas también estiin controfados medfanre un regfsuo que 

lleva la Secretarla de Gobernación, car como fo consigna el artlcufo 26 de 

la ley rellefosa 

La !Imitación al pabfmonlo de fas asociaciones rell¡¡losas es 

tan fuerte que si aleuna asociación religiosa se le cancela el rellfsrro como 

tal, basándose en el articulo 32 fracción V de la ley reflglosa, 

.automoidcamente se conviene en una agrupación rell&fosa, fa cual no 

posee personalidad lurfdlca, y como los bienes Inmuebles que hayan 

obtenido en propiedad como asociación reHgfosa, caen en los supuestos de 

la Ley de Nacionalización de Bienes, Rea-lamenrarla de la fracción 11 del 

articulo 2 7 constitucional vla-enre, ya que no fa abrogó fa ley religiosa, 

encrarlan a formar parte del patrimonio de la nación; m.is si la sanción solo 

se limita a clausurar definitivamente un focal destinado al culro públlco, tal 

como lo prescribe fa fracción 111 def articulo antes sellalado, fa mencionada 

clausura constituye ocra Umlcacfón al patrimonio ecfesfástlco,. porque sl esce 

bien es propiedad de la asociación reflglosa, es<3 ya no lo podrá ocupar 

para el culto público esrrfcramente (que como ya vimos no esra definido 

actualmenre.) 
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Para comenar uanscrlbo la definición que de ampuo nos 

proporciona el autor Hector Flx Zamudlo " ••• el amparo es un proceso 

que constlruye un procedimiento annónko, autónomo y ordenado a la 

composición de los conftlctos entre las autoridades y las personas 

lndlvlduales y colectivas, por violación, desconocimiento o Incertidumbre 

de las normas fundamentales y que se caracterlu por conformar un 

remedio procesal de lnvalldaclón."n2 De esta forma tambl~ el citado 

autor, sosdene que el amparo es un proceso, y no solo lo limita al 

concepto de perseaulr el fin de ser protector de las sarantlas lndMduales y 

el que mantiene el equilibrio entre poderes de la Nación, asf también 

considera al amparo como un medio procesal de Invalidación, y este 

proceso como protector corudwclonal. 

De esta íorma, la slruaclón del amparo que podrian solkltar 

las allfUpaclones de personas que forrnan una persona monl que 

constlwyen a las asociaciones rel~ es un asunto lnte~nte puesto, 

que al nesar el reatstro como asociación rellposa a un solicitante de esta, 

que es un llfUpo de personas que solkltaran el amparo quien ~ el que lo 

deberá promover si la persona moral (asociación rellek>sa) no exlne. O 

bien cuando se cancele el reetscro a una asociación rellllfosa, y toda vez 

que con la manlrestaclón de que se cancela el re¡dstro se extingue 

jurfdlcamence la asociación rell¡¡losa, como ya no existe, a nombre de 

quien y quien deberá solicitar el amparo de la justicia federal, por 

in Fix Zamudio. Hecto,.. El Juicio de Amparo, Ed. PolTÚa,, primera edición. Mbdco, 1964, p. 96. 
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considerar que se les halfa realizado una violación a sus garantlas; pues bien 

esros temas los desarrollar~ ense¡¡ulda: 

Pues bien, ya que la cancelacfón del registro a una 

asociación rellgfosa es un acto emfnencemente admfnlstradvo en el cual no 

participa una autoridad en funciones judfcfales, pues al cancelar el registro 

no hay ni sentencia, ni laudo o resoluclón definitiva, que provenga de un 

o1bunal JudlclaJ, del trabafo o administrativo, pues quien emitirá Ja 

resolución que cancele el registro es la Secretarla de Gobernación, quien 

conslderarci como se dijo en el apartado anterior, que un acto de una 

asociación rellgfosa haya constituido alguna de las Infracciones 

consideradas en el anlcufo 29 de la ley reflgfosa, tomando en cuenta los 

factores que establece el articulo 3 1, siguiendo el procedimiento 

administrativo que considera el articulo 30, y una vez cumplldo el 

principio de dellnl<lvldad al haber agocado el recurso de revisión que 

contempla fa propia ley rellgfosa; pues bien Ja clase de amparo que 

procederá es el Indirecto, pues bien transcribo a continuación el anlculo 

30 de ra ley religiosa que es el que contiene el procedimiento para la 

apllcadón de las sanclones , contempladas en el artículo 32 de la propia 

ley que van desde el simple apercibimiento, sanción económica de 20 mfl 

dlas de salarlo mlnlmo vigente en el Distrito Federal, la clausura temporal 

o deflnldva de un local que se ocupe para el culto _público, suspensión 

temporal de derechos de la asociación religiosa y la cancelación del 

registro. 
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"'Articulo 30.- La apllcaclón de las sanciones previstas en esta Ley, se 

sujetarán al siguiente procedimiento: 

1- El órgano sancionador será una comisión Integrada por funcionarios de 

Ja Secretarla de gobernación conforme lo seftale el Reglamento y romará 

sus resoluciones por mayoría de votos; 

11- La autoridad notJtlcará al Interesado de los hechos que se consideran 

vlolatorlos de la ley, aperclbléndofo para que dentro de los quince días 

siguientes al de dicha noclflcaclón comparezca ante la comisión . 

mencionada para alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas; y 

111- Una vez transcurrido el ténnlno referido en la fracción anterior , haya 

comparecido o no el Interesado, dicha comisión dictará la resolución que 

corresponda. En caso de haber comparecido, en la resolución se deber.in 

analizar los alegatos y las pruebas." 133 

Claro que antes de promover el amparo deber.1 promoverse 

el recurso de revisión del que se habló en el apartado del Procedimiento 

para el otorgamiento de la personalidad. 

Pues bien, si llee-ar.1 el caso de que se Intentara Ja 

cancelación, como todavía no se ha publicado el reglamento de fa Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, y la fracción 1 del articulo antes 

transcrito, seftala que la comisión que dictamine sobre la aplicación de las 

sanciones su Integración se realizará conronne Jo dicte el mencionado 

reglamento; al respecto y sobre Ja facultad sancionadora del Estado opina 

el maestro Gablno fraga y sostiene 11 
•••• repedmos que la facultad de la 

111 Diario Oficial de In Fedemción. del 15 de junio de 1992, sección primera, Secretarla de Gobernación, 
p. 43. 
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administración para efecuur sus resoluclones sin Intervención de ningún 

otro poder encuentra su origen y fundamento en el articulo 89, fracción 1 

de la Consdtuclón, ya que en ella se otorga al ejecutivo la facultad de 

ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y como esa 

ejecución se realiza por medio de los actos administrativos es narural que 

se entienda que el propio poder es competente para Imponer el 

cumplfmtento de los mlsmos." 134
, lo cual puede hacer aplicando 

sanciones, más retomando que ya que no existe el reglamento que diga 

como se lnte&rará el órgano sancionador que se encargue de detennlnaños 

se vlolarfa la garanúa del debido procedimiento ya que no exlstlrfa la 

autoridad que debidamente facultada para ordenar la citada cancelación 

del registro, y por ello este seria el concepto de violación que se alegarla 

para recurrir al amparo. Encuadrándose el supuesto que establece el 

articulo 14, fracción 11, párrafo primero en relación con la fracción 1 del 

articulo 1 o. de la Ley de Amparo, que cito: 

"Articulo 1 1 4. El amparo se pedirá anee el Juez de Distrito: 

11 Contra actos que no provengan de a-lburiales Judiciales, administrativos, 

o del trabajo." 

"Articulo 1 o. El Juicio de amparo tiene por obJeto resolver toda 

controversia que se suscite: 

l. Por leyes o actos de autoridad que violen las garantlas lndivlduales." 135 

u 4 Fnsga, Oabino. Derecho Administr.uivo. E:d. rorrüa. 33 edición revisada y aclu1llizada por Manuel 
Fraga. Mtxico. 1994. p. 287. 

•u Trucba Urbina. Alberto y Trucba Urbina, Jorge. Nueva Legislación de Amparo Reformada. Ed. 
Porrúa, S2o. edición. Mtxico, pl\gs 48 y 113. 
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Cabe senalar que el amparo también procederla contra la 

Imposición de cualquiera de las sanciones que contempla el articulo 32 de 

la ley relletosa, es por ello que es urgente que se publlque el reglamento de 

la ley a fin de que se puedan aplicar las sanciones de ella. También 

procederfa el amparo Indirecto para el caso de que las nodflcaclones se 

. re~llzaran mal, o bien que no se analizaran las pruebas y alegatos ofrecidos 

por la asociación religiosa para que no se aplique la sanción. 

Por lo que hace a quien debe promover el amparo, este 

deberá ser un representante del grupo de las personas flslcas a las que se 

les quitó el reatsuo como asociación rell&tosa, puesto que con el acto de 

quitarla ya no puede acwar un representante legal de la asociación 

rell¡rlosa puesto que esta ya no existe. 

Pudiendo solicitarse la suspensión de la cancelación del 

re&tstro desde que se le notifique a la asociación religiosa de que se 

proceder~ al procedimiento de aplicación de sanciones de la ley reffglosa, 

esto hasta antes de la emisión de la resolución solamente, mientras que no 

se publique el re&lamento de Ja misma, porque se tratarla de un acto 

fuwro de realización Inminente que vlolarla la garantla del debido 

procedimiento encuadrándose en el supuesto que se analizó para la 

fracción 1 del articulo 30 de la ley rell¡rlosa. 

~ - ~~ -.~ 

'.3til 

Primeramente se deberá también de agotar el recurso de 

revisión que establece la ley religiosa, a fin de cumplir con el principio de 
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deftnldvldad; más quien deberá promover el amparo tendrá que ser 

también un representance de los sollcltantes del re&fstro, porque en este 

caso también no existe una persona moral, porque apenas se esta pidiendo 

el registro más deberán establecerse fehacientemente su Interés furldlco 

para quererse constfrulr como asociación rellgfosa, debiendo decir que son 

una agrupación que persigue fines estrictamente rellglosos y como probar 

esto, pues con un documento donde expliquen los fines de su fe, en donde 

digan que tenían Interés en considerarse como asociación religiosa para 

obtener los derechos que le conlleva, más aparte probar que se cumplieron 

con los requisitos que marca el artfculo 7o. de la Ley rellgfosa (vistos en el 

apartado del procedimiento para el otorgamiento de la personalidad) y 

mencionando en su demanda que les fue violado el derecho de petición 

que constana el artfcuro 80. constftuclonal relacionándolo con el 1 4, por 

no fundarlo y motlvarlo debidamente si asl se reallzar.i, aqul también 

proceder.i el amparo Indirecto más sin posibilidad de suspenclón del acto 

reclamado por no tratarse de un acto futuro de reallzaclón Inminente, pues 

no sabrán que se va a negar el registro hasta que esto no se comunique. 

Las asociaciones religiosas tienen caracterlsdcas que las hace 

peculiares y especiales, puesto que no pueden realizar actos furfdlcos las 

agrupaciones rellglosai; hasta que no se les otorgue el titulo de asociaciones 

religiosas mientras no son nada para el derecho, a diferencia de otras 

asociaciones, que aún antes de nacer realizan actos que Juego se pueden 

peñecclonar, más como constltudonaJmente no exlsdan, sus actos son 

totalmente Inexistentes y Jos que se hayan realizado se atribulan a los 
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particulares que los efecwaron apane de que el nacimiento a la vida 

lurfdlca es muy peculiar puesto que provienen de un acto admlnlsuatlvo 

de dlscreslonalldad que realiza la Secretarla de Gobernación, que como ya 

vimos d .. vida a una nueva persona Jurídica. Asimismo por .otro acto 

administrativo la asociación reUgtosa se extinguirá, cuando se realicen las 

Infracciones que condene el ardculo 29 de la ley religiosa, que son: 

1.- A5oclarse con fines polldcos, o pardclpar en actos de esta lndole. 

2.- Aaravlar a los slmbolos patrios o fomentar su rechazo. 

3.- Tener bienes que no sean tos Indispensables para realizar el obJeto de 

las asociaciones relletosas. 

4.- Fomentar conductas que vayan en contra de la salud o lnte&rldad flslca 

de los Individuos. 

5.- El ejercicio de vlolencla flslca o moral para realizar sus obledvos. 

6.· El ostentarse como asociación relletosa sin serlo. 

7 .- Dar un fin distinto a un bien al que se autorizó en la declaratoria de 

procedencia .. 

8.· Dejar de perseaulr fines preponderantemente relletosos. 

9 .- La oposición a las leyes del pafs o a las lnstlwclones en reuniones 

públicas, y 

1 O Per)udlcar los bienes culwrales del pals que estén balo su posesión. 

Después de esto una comisión de la mencionada Secretaria 

analizará! el caso, tomando en cuenta la naturaleza y gravedad de la 

Infracción, la alteración del orden público, la siwaclón económica y grado 

e instrucción del Infractor y la reincidencia, culmln~ndose si asi lo 

considera tal comisión con la cancelación del registro como asociación 

religiosa, aunque también se .:-uede presuponer de la lecwra del artículo 

1 6, que la asociación religiosa puede extinguirse por el acuerdo de sus 

asociados si se encuentra liquidándose ya que el tercer párrafo del 

mencionado numeral de la ley reUglosa que asociaciones religiosas en 
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llquldaclón pueden transmldr sus bienes a otra asociación relllflosa sin 

restricciones, exceptuando el caso de que se trate de la apUcaclón de una 

sanción. 

Los atributos de la personalldad de las asociaciones relllflosas 

son: 

Nombre.- Se les otorsa un nombre, ya que pueden ldendflcane mediante 

una denominación exclusiva. anlculo 9, fracción 1 de la ley relllflosa. 

Dornlclllo.- El que ellas mismas se designa en el extracto de sollcltud que es 

publicado en el Diario Oflclal de la Federación. 

Patrimonio.· Con todas las limitaciones ya vistas. 

Naclonalldad.- Es de suponerse que como se pide al sollcltar el relflstro 

que se cumpla con la cUusula Calvo, por principio de cuentas las 

asociaciones refleiosas se les cCNUldere personas extranjeras sin 

personalidad furldlca para nosotros, pero al otorsiirseles esta se les debe 

considerar corno naclonales al haber cumplldo con los requisitos que les 

estableció, la ley. 

La personalidad de las asociaciones relllllosas es especial 

puesto que las allf'Upaclones relllfosas solo pueden obtener personalidad 

Jurldlca obteniendo su cOrTeSpondlente relflstro, miis el autor José Luis 

Sobert1nes Femjndez, opina: "... sin embarco, podrin consdwlrse en 

alguna otra fonna prevista por el ordenamiento Jurfdlco mexicano, por 

ejemplo asociación civil, en virtud de no tener un objeto lllclto. 

A este respecto el anlculo 1 O de la LARCP dice que cuando 

personas, leleslas y agrupaciones llevan a cabo actos relletosos sin contar 

con el registro de asociación relfetosa, dichos actos se reputan realizados 

por las personas fislcas o morales en su caso, y por lo ranto denen las 

obllgaclones y demás carsas de las asociaciones relllflosas pero no sus 
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derechos (fracciones IV, V, VI y VII del articulo 9o. de fa LARCP.)" 136 

Pero yo disiento de la Interpretación que le da a Ja ley el mencionado 

autor, puesto que la propia Consdtuclón establece que las Iglesias y 

acrupaclones religiosas tendri\n personalidad Jurfdlca como asociaciones 

relletosas, cuando obtengan el registro; entiendo que los legisladores que 

refonnaron la Constitución su Intención era que las agrupaciones reltglosas 

obruvleran personalidad lurtdlca solo como asociaciones rellglosas, puesto 

que si no fuera asl no se hubiera establecido en la Constlwción que la ley 

sea la que establezca que condiciones y requisitos se establecer.in para 

obtener la personalldad como asociaciones religiosas, puesto que como 

menciona Soberanes Fernández, que se pueden constlwlr como 

asociaciones civiles, porque persiguen un fin lfclto, no hubiera sido 

necesario el que la Consdwclón creara una nueva flgura lurldlca como lo 

es la asociación rellctosa, más aún las propias fracciones a que hace alusión 

el multlcltado autor en especia! la IV le llmltan a las agrupaciones relllllosas 

a que si no se consdb.lyen como asociación religiosa no podrán celebrar 

actos Jurfdlcos como persona moral Independiente de las fislcas que los 

componen. Reiterando asf que no pueden exlsdr como otra clase de 

persona Jurfdlca sino como asociaciones religiosas 

Con base en la llbertad de asociación que consigna el articulo 

9c. consdruclonal, las personas se pueden asociar con fines Ucltos, 

solamente !Imitando tal reunión a que si se asociación con Hnes políticos, 

esto nada más lo pueden realizar los nacionales. Pues bien como ya vimos 

uo Sobcra.ncs Fcm4ndcz. Josl.: Luis. op. cit. p. SS. 
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en el caplwlo 1 o. de este traba)o, el articulo 25 del códleo clvll, Indica 

quienes son personas morales, y por consecuencia cuentan con los 

derechos y las obligaciones de cualquier persona moral, y como el objeto 

de una asociación es como ya vimos unirse para realizar un fln Uclto, sin 

perseeulr metas de naruraleza económica consideraremos las asociaciones 

más representativas a mi parecer; son los parddos polldcos, los sindicatos y 

las asociaciones civiles. 

Asi el antculo 22, apart.ado tercero del Código Federal de 

lnsdtuclones y Procedimientos Electorales, seftala que: 

''J. Los partidos polftlcos nacionales denen personalldad Jurfdlca, eozan de 

los derechos y de las prerrogativas y quedan sufetos a las oblleaclones que 

establecen la Constlwclón y este Códlgo."137 

Aqul se ve que la ley reconoce personalldad Jurldlca a los 

pan.Idos politlcos, otorgándoles derechos, es Interesante que IKUal que las 

asociaciones relh¡fosas, también los partidos polftlcos deberán contar con 

un registro para existir como tales llenando para ello ciertos requisitos 

como son detennlnar una declaraclón de principios y presentar un 

estawto .. 

Es curioso que en luear de considerarse como una 

restricción, se conslane como un derecho, el que según el articulo 36 del 

ordenamiento antes citado, Indique que: 

"Articulo 36. Son derechos de los partidos polltlcos nacionales: 

hª Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes 

Inmuebles que sean Indispensables para el cumplimiento directo e 

IH Diario Oficial de la Fcderoción del 22 de noviembre de 1996, Secretarla de Gobernación, sección 
segunda, p. 7. 
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Inmediato de sus Hnes;" 138 Asimismo mientras para las asociaciones 

relletosas es una restricción consdruclonal el no poseer bienes de cualquier 

tipo que no sean los estrictamente necesarios para realizar sus flnt:S, 

adem;is de deber sollcltar una declaratorla de procedencia para los bienes 

Inmuebles; los panfdos poUdcos lo tienen como un derecho , a nivel legal 

y solo se concreta a limitar a los bienes inmuebles. Esta de más comentar 

las otras fracciones de los derechos de los partidos polftlcos, pues estos 

nada tienen que ver con las cuestiones religiosas. 

Por lo que hace a los sindicatos estos también deben de 

resfstrarse para constituirse como tales, y obtener asf personalldad Jurfdlca; 

opinando sobre este tópico los tratadistas Alberto Trueba Urblna y Jorge 

Trueba Barrera, en el comentarlo que realizan del articulo 366 de la Ley 

Federal del TrabaJo, de· la slaulente manera: ,..Este precepto es de suma 

Importancia, dende a hacer efecdvas la libertad sindica!, ya que 

transcurridos los té1n1Jnos de sesenta dfas para resolver sobre el registro y 

los tres del requerimiento para que tas autoridades dicten la resoluclón, 

Ipso Jure, auto111!tJcamente, se tiene por reatsa-ado el sindicato y desde ese 

momento eou de penonalldad Jurfdlca." 139 Por su parte el anfculo 374 

de la Ley Federal del Trabalo, concretamente nos senalan los derechos de 

los sindicatos que Indica: 

"Articulo 374. Los sindicatos leealmente constlwldos son personas 

morales y denen capacidad para: 

l. Adquirir bienes muebles, 

11. Adquirir los bienes Inmuebles desdnados Inmediata y directamente al 

obleto de su lnsdwclón, y 

na Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elee1orales. lnsti1u10 Federal Elcc1orul. México. 
1994. p". 26. 

u• Trucha Urbina, Alberto y Trueba BllfTeta. Jorge. Ley Federal del Trabajo. Ed .. Pom.ía, 62a. edición, 
Mbico, 1990. p. 174. 
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111. Defender ante [()(fas las autoridades sus derechos y efercltar las 

acciones correspondlentes." 140 Así mientras los sindicatos pueden adquirir 

bienes muebles sin restricciones, las aarupaclones rellatosas solo pueden ser 

propietarios de los bienes estrictamente necesarios; en lo referente a los 

bienes Inmuebles estos se encuentran en la misma slwaclón, solamente que 

las asociaciones relllfosas deben de pasar sus bienes por el requisito de 

declaratoria de procedencia para que entren en su patrimonio; y por lo 

que hace a la últJma fracción del numeral antes seftatado, la asociaciones 

religiosas y los partidos polldcos denen el derecho de ser ofdos y 

derenderse en Juicio. 

Por lo que hace a la asociación clvll, como se seftaló en el 

capfwlo primero, de este uabafo, el concepto de esta nos los da el anfculo 

2670 del Códliro Clvfl para el Distrito Federal en Materia Común y para 

toda la República en Materia Federal, que clt~, es que este tipo de 

asociación solo tienen dos limites a sus derechos; uno que en la reunión de 

las penonas no enteramente transitoria no se persiga un Hn Ilícito, el que 

todas las asociaciones Incluyendo a las rellalosas lo denen; y que no tengan 

un carácter preponderantemente económico, y para consdwlrse solo se 

necesita que se hasa un cona-ato por escrito, por lo cual a excepción de 

estas dos limitaciones denen todos los derechos de cualquier persona 

moral, en lo que se delan abalo a las asociaciones rellslosas que denen 

todas las limitaciones a sus derechos que vimos en este capftulo. 

•- lbldcm. p. 180. 
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PRIMERA.- La re en un aleo o alguien que esta por encima de nosotros, 

es un principio que los seres humanos tienen acendrado desde tiempos 

Inmemoriales; en México, las cuestiones religiosas han sido motivo de dos 

llf"andes perras la de reronna y la crlstera, es por esta razón que desde la 

Consdwclón de Qdlz, el tema de la relllllón es un asunto que es tratado 

con el carácter de fundamental, hasta considerarse tan lmporunte para 

di\rsele la lerarqula de nonna consdwclonal a la relación del Estado con. las 

apupaclones rellllfosas. Asl nuestra acwal nonnadvldad no se aparta de 

este contexto y sl!llle considerando que la cuesdón rell8iosa slll\le siendo 

un principio fundamental para el pueblo mexicano. 

Mi\s los derechos y prlvlleKios que tenlan las agrupaciones rell!llosas poco a 

poco se han venido perdiendo, hasta lleirar al irrado de que en la 

Consdwclón de 1 9 t 7, y las leyes derivadas de esta, en cuanto al asunto, 

lleaan al punto mhtmo de somedmtento del Estado sobre las agrupaciones 

rell¡dosas, hasta el grado de desconocerle personaltdad lurldlca y 

desaparecerlas del mundo del derecho. 

SEGUNDA.- En 1 992 se pone fln al ré!llmen de restricciones que por lo 

menos lurfdlcamente se establecla, ya que de 1 929 hasta ese ano por el 

modus-vivendi no se aplicaban, muchas de las nonnas de ta relación 

Estado-agrupaciones re118losas, más con las reformas la stwaclón de tas 

aerupaclones religiosas queda casi hiual al que se mantuvo durante la 

vigencia de la Consdwclón de 1857, salvo que la actual leglslaclón no 

prohibe el establectmtento de ordenes monásdcas, y aquella si; y que la del 

5 7 reconocla personalidad a las agrupaciones religiosas úcltamente, sin 
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llmltaria como la hace la actual normatlvldad a que se constituyan como 

asociaciones relllllosas. 

TERCERA.- El creador de las rerormas al marco constltuclonal y legal que 

regulan las relaciones Estado-agrupaciones rellefosas, fue el presidente 

Carios Salinas de Gorrari, quien desde su toma de posesión quiso estar 

bien con las Iglesias, esto lo realizó conjuntamente con el panldo oficial. 

Más creo que no es motivo suficiente, el justificar una slruacJón que 

violaba p~eptos constltuclonales, para adecuarse la ConstJbJcJón a tales 

violaciones. 

CUARTA.- La supremacla del Estado sobre las lgleslas es aún ahora un 

hecho que no se puede deJar de seftalar, puesto que las aarupaclones 

relfatosas, podrán contar con personalidad furfdlca, pero esta se encuentra 

Umltada a que deber.in de constfwlne como asociaciones rell&fosas, 

tambl<!n la capacidad esta restrfnldda, porque no pueden adquirir bienes 

que no sean los Indispensables para realizar su nnes estrictamente 

rellatosos, además de estar sometidos los bienes inmuebles a una 

declaratoria de procedencia para entrar en su patrimonio, y considerando 

que sino obtienen las a1P1Jpaclones rellldosas el registro como asociaciones 

religiosas, pueden perder el uso de los bienes patrimonio de la nación. 

Existiendo ya dos clases de patrimonio eclesfjstlco el que se constituye por 

los bienes propiedad de las asociaciones rellldosas y el que se constlwye 

como simple poseedores de los bienes propiedad de la nación en uso de 

las asociaciones relfglosas y de las aerupacfones religiosas, pero estas 

últJmas con el temor n1ás fuene de que los bienes de la nación que poseen, 

en cualquier momento les pueden ser quitados. 

También se sigue limitando la expresión del culto públlco, ya que se 

deberá llevar a cabo Justamente en los locales desdnados para ello y solo 
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por excepción afuera de ellos, pidiendo penntso a las autoridades para 

reallzaRe. 

QUINTA.· Creo que las refonnas realizada al marco consdwclonal y legal 

en lo referente al otoreamlento de personalidad no son un loaro muy 

lmponante para las allfUpaclones rellgfosas en la cuesdón Jurfdlca, puesto 

que no se les revierten los bienes que fueron naclonallzados con base en la 

nonnatJvldad pasada, porque además en el supuesto de que a una de ellas 

se le nle1Ue o se le cancele su registro, queda en la misma slblaclón 

lurfdlca que la que se marcaba en el texto original del 1 7, pues mientras 

no conslsan el mencionado reat.stro no existir.in en el mundo nonnativo, si 

no es como una asociación relletosa, no pudiendo consdrulrse como otro 

dpo de persona moral si es que sus Hnes son preponderantemente 

religiosos. 

SEXTA.- Con las refonnas de 1992, se crea una nueva persona moral que 

se denomina ASOCIACIÓN RELIGIOSA, o sea que se les proporciona 

personalidad lurfdlca a las allf\Jpaclones religiosas despu~ de no exlsdr, 

m.is esta penona moral llene caraccerfsdcas que las hace dlrerentes por 

tener tantas restricciones a su capacidad de aoce. 

Sá>TIMA.· Es Importante que se refonne la Consdwclón y la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el senddo de quitar la palabra 

lelesia de su texto ya que, las palabras aerupaclón rell&fosa, abarcan al 

concepto asociación religiosa. Asimismo la ley deberá dar un concepto de 

lo que se entenderá como culto público, para hacer mois preciso el 

cumplimiento de la ley. 

OCTAVA.· El reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público, no se ha publicado, a pesar de que la ley lleva más de cuatro anos 
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de que entró en vlaor y ya que la comisión que se encareue de Imponer las 

sanciones sobre las Infracciones, estar~ lncegrada confonne lo designe el 

realamento, esta ley no tiene los medios coercitivos para su cumpllmlento 

efectivo .. 

NOVENA.· Aunque se condiciona la existencia iurfdlca de las 

apupaclones rellstosas a que se constlwyan como asociaciones religiosas, 

la ley no pide requlsllOS que sean muy dlffcUes de llenar, aunque tampoco 

la ley les or:orga derechos muy Importantes, porque el pacrfmonlo 

ecleslútlco, el culto público y los ministros de culto, se encuentran 

llmltados.. M.is la Dlrocclón General de Asuntos Rellglosos, en sus cuatro 

anos de creada no tiene la polftlca de neearle a nlneuna agn.1paclón 

relllffosa el reslstro. 
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