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INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo tiene por objeto, el análisis Jurfdico del Recurso de Revisión en el 

Derecho Eclesiástico Mexicano partiendo de la separación del Estado- Iglesia a través 

de la historia y del importante papel que jugó dentro de e/la en los ámbitos cultural 

pofftico, económico y religiosa dentro de México. 

Es necesario hablar de la Iglesia y del poder (económico, intelectual) que actualmente 

llene y de el que anteriormente contaba moviendo con ello infinidad de creyentes en 

México y cn todo el mundo y de cómo se fue separando el Estado mexicano de la 

Iglesia y de cómo se le fue quitando el poder a la misma. 

Como iniciadora de la religión formal que actualmente conocemos, me dirijo a la 

Iglesia, y aclarando lo anterior a la Iglesia católica no por menospreciar a las demás 

religiones sino que como pionera encontré mayor auge dentro de la Nación Mexicana 

aclarando que dentro de el estudio del presente trabajo, yo me encuentro neutro de 

cualquier religión y por ello no darle ni mas ni menos importancia a todas y cada una de 

las religiones que se encuentre o se encontraren en un futuro respetando la creencia que 

en cada uno de los lectorcs se encuentre. 

Asl mismo la lucha por la separación de el Estado con la iglesia y de cómo ha cambiado 

la ideología y la libertad religiosa de la cual ahora gozamos y dentro de ella la tolerancia 

a la ideologla de los demás y de cómo unidos los partidos pollticos pudieron crear una 

ley que regulara las a las a las asociaciones religiosas y culto público. 

Observando lo anterior de cómo se rompe el esquema creado y recordando con los 

antecedentes y la normatividad, que actualmente contamos y a pesar del trabajo de 

muchas personas, se trasgrede lo anterior empezando por el actual Presidente 

Constitucional de México Sr. Vicente Fox Quezada, como recordamos en su campana 

para elecciones presidenciales al sacar un estandarte de la virgen de Guadalupe 

demostrando con ello la ignorancia ante las leyes Mexicanas por e/lo los abogados 

debemos como conccedores del derecho dar importancia y difusión a nuestras leyes aún 

las que no son tan explotadas como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 



Es por ello que le debemos dar mayor Importancia a esta rama que no es muy explorada 

y que más sin en cambio mueve mucha gente e intereses personales como lo es el 

polftico y el económico. 

Como se verá en el presente trabajo aún existen muchas lagunas jurfdicas dentro de la 

Ley de Asuntos Religiosos pero propiamente hablaré de el recurso de revisión y de 

cómo no son seguidos 105 lineamientos constitucionales que se encuentran dentro de 

ella. 

y con esta tesis espero aportar un poco de lo mucho que me ha dado la Nación 

Mexicana y tratar de cambiar un poco la mentalidad y decir ¿Qué puedo hacer yo por la 

mi pals? Y no esperar a que México me lo de todo, y con ello a nuestra Universidad 

Nacional autónoma de México. 

y por ello como dato histórico encontramos que la religión fue de suma importancia 

para la UNAM por ello daré una breve resefta para conocimiento de los Universitarios, 

Académicos y trabajadores. 

La Real Universidad de México como se conoció hace 45 I aftos, mediante previsión de 

Carlos l de Espafta, dada en su nombre por el Principe Felipe 11, en la ciudad de Toro, 

Castilla, el 21 de Septiembre de 1551. 

Al cumplirse el octavo jubilar de esa efeméride, en 1951, La Universidad Nacional 

AutÓnoma de México lo "consagró a celebrar el establecimiento de los estudios 

Universitarios en nuestra Nación, ( ... ) piedra miliar en la Historia de nuestra cultura ... "; 

como por entonces lo remarca Don Sergio Méndez Arcea, quien aftadla: 

"La erección de la Universidad, debida a la generosa iniciativa del primer obispo de 

México, fue obra de todas las fuerzas vivas de la naciente nacionalidad, encabezadas 

por el Ayuntamiento de la Ciudad y por el Virrey. Estas tres mllximas autoridades de la 

Nueva Espafta modelaron, encauzaron y dirigieron las aspiraciones de los 

conquistadores y pobladores, de los clérigos, de 105 religiosos y aún de la misma raza 
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indlgena, que sorprendió por su b.,.ado de cultura y pronto mostró capacidad para ser 

plasmada en los nuevos moldes" 

Las instancias e iniciativas que se elevaron al Rey, para establecer estudios en la Nueva 

Espaila estuvieron estrechamente ligadas con las distintas órdenes monásticas y con las 

peticiones de los misioneros. 

Cabe mencionar que la carta del 15 de Diciembre de 1525, dirigida al monarca por 

Rodrigo de Albornoz, a la cual corresponde al siguiente párrafo: 

"Para que los hijos de los caciques y senores, muy poderoso senor, se instruyan en la fe, 

hay necesidad nos mande V.M. se haga un colegio donde les muestren a leer y 

gramática y mosofla y otras artes, para que vengan a ser sacerdotes, que aprovechará 

más el de ellos saliere tal y hará más fruto que cincuenta de los cristianos para atraer a 

los otros a la fe ..... 

Aunque se ha considerado este escrito "antecedente directo más bien" del Colegio de 

Santa Cruz en Santiago de Tlatelolco que de la Real Universidad, esta instancia ante la 

Corona Real expresa asl algo de lo que otras instancias de colegios y estudios 

conventuales comunicaron en las suyas, y el Obispo Zumárraga, y el Virrey, y los 

demás peticionarios, todo lo cual consideró sin duda Carlos I en el texto de su 

memorable cédula: 

..... Por cuanto asl por parte de la ciudad de Tenuxtitlán México de la Nueva Espaila, 

como de los prelados y religiosos de ella y de Don Antonio de Mendoza, Nuestro Virrey 

que ha sido de la Nueva Espana, nos ha sido suplicado fuésemos servidos de tener por 

bien que en la dicha Ciudad de México se fundase un estudio e Universidades de todas 

ciencias, donde los naturales y los hijos de los espanoles fuesen instruidos en las cosas 

de la santa fe católica y en las demás facultades, y les concediésemos los privilegios, 

franquel.as y libertades que asl tiene el estudio e Universidad de la Ciudad de 

Salamanca, con las limitaciones que fuésemos servidos. E nos acatando el beneficio que 

de ello se seguirá a toda aquella tierra, habérnoslo habido por bien y habemos ordenado 

que de nuestra Real Hacienda se den en cada ano para la fundación de dicho estudio e 

----'~.-



Universidad, mil pesos de oro en cierta fonna. Por ende por la presente tenemos por 

bien yen nuestra merced y volunlad que en la dicha Ciudad de Mé~ico pueda haber y 

haya el dicho estudio e Universidad la cual tenga y goce de todos los privilegios, y 

franque1.as y libertades y exenciones que tiene y goza el estudio y Universidad de la 

Ciudad de Salamanca, con lanto en lo que toca a la jurisdicción se quede y éste como 

agora está y que la Universidad de dicho estudio no ejecute jurisdicción alguna, y que 

con los que alll se b'f'llduaren no gocen de la libertad que en el estudio de dicha Ciudad 

de Salamanca tiene de no pechar los all! graduados ... " 

Alfonso Reyes, hijo y maestro de insigne de la Universidad Nacional Autónoma de 

Mcxico escribió: 

"Se hi1.O indispensable establecer una Universidad modelo, la primem de tierra finne, al 

modelo de la Salamantina. Será Pontificia; vivirá tres siglos. Tuvo que reclutar algunos 

de sus primeros maestros entre los mismos religiosos de los colegios y los profesores de 

las escuelas particulares. Inaugurada el 25 de enero de 1553, se abrió el 3 de junio 

siguiente con una omción latina de Cervantes Salazar". 

Asl mismo el propio Don Hemán Cortes dejó ordenado en su testamento de II de 

octubre de 1547 que "en su villa de Coyoacán se edifique y haga un colegio para 

estudiantes que estudien teologia e derecho canónico y civil para que haya personas 

doclas en la dicha Nueva Espaila que rijan las iglesias e infonnen e instruyan a los 

naturales de ella en las cosas tocantes a nuestm sanla fe católica. 

Lo anterior sirve de introducción al lema pam saber como la iglesia se enconlTaba con 

tanlas facullades, que hasta en la educación yen la politica estaba. 

Es importante mencionar que las notas que deberian ir al pie de página, las he instalado 

al final de cada capitulo pam facilitar la consulta. 

.. ---- J1..:......:.... 
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CAPITULO 1.- ANTECEDENTES DE LA RELACiÓN ESTADO IGLESIA 



1.1 CONCEPTOS GENERALES 

ABAD Presbltero superior de un monasterio. Es también el que gobierna como pastor 

propio a una determinada porción del pueblo católico delimitada territorialmente, que se 

denomina abadla territorial, del mismo modo que lo hace un Obispo diocesano. El abad no 

puede ser obispo. 

13 BEATO lJellatln beatus; feli7 .. Quien ha sido bealificado por la Iglesia. En ocasiones se 

aplica también este titulo a los santos. La beatificación coloca al designado entre los 

bienaventurados. Se beatifica a los santos antes de canon izarlos. 

C CAMBIO DE CARACTERJSTlCA MIGRATORIA Se refiere al cambio de adscripción 

migratoria de loo ministros o asociados religiosos, que habiendo ingresado al pals como 

turistas, su Asociación Religiosa de pertenencia solicita el cambio a la forma migratoria 

correspondienle (FM-3) para poder reali7,ar actividades religiosas con apego a la ley. 

D 

DALAI-LAMA Jefe supremo religioso y polltico del Tibet. 

E ECÓNOMO.- Fiel experto en economla y de sobresaliente honradez que se nombra en 

las diócesis después de escuchar al Colegio de Consultores y al Colegio de Asuntos 

Económicos. Sus funciones son las de un técnico en administración que se hace cargo de la 

administración y el gasto de cada institución o caoa. También se nombran ecónomos en los 

semmarios yen todos los institutos religiosos. 

F FE.- Asentimienlo finnc a las verdades basadas sólo y únicamente en la revelación 

divina. Es la primera de las tres virtudes teologales del cristianismo; las otras son la 

esperanza y la caridad. Es uno de los tres elementos básicos para estar en plena comunión 

con la Iglesia católica. que son: la profesión de una fe. el uso de los mismos sacramentos y 

la aceptación de un mismo régimcn eclesiástico. la falta de uno de estos elementos hace que 



se incurra en herejla, apostasla o cisma. También se llama fe a un sistema de creencias 

rel igiosas, por ejemplo, la fe católica, la fe judla, la fe mahometana. 

H HÁBITO Vestido o traje que deben llevar los religiosos como signo de su consagración 

y signo de pobreza. Cada instituto religioso tiene su hábito caracteristico. Los religiosos 

clérigos que no tengan hábito propio, deben usar un traje clerical digno, según normas 

dadas por la Conferencia Episcopal y las costumbres legitimas del lugar, 

I IGI.ESIA- El vocablo iglesia procede del griego "ekklesia" la cual significa asamblea o 

reunión del pueblo, lo que rue introducido en la Sagrada Escritura para traducir la voz 

hebrea "qahal" que designa al pueblo de Dios, En el termino inglés church, el eseocésKirk 

y el alemán kirche, provienen del griego kyriakon, que significa perteneciente al Seftor, 

IGI.F-~IA CATÓIJCA.- Pelllona moral por disposición divina, al igual que la Sede 

Apostólica. Ambas tienen capacidad de acción independientemente de cualquier poder o 

autoridad humanos, sea ci,il o religioso. Se emplea conscientemente la expresión persona 

moral para distinguirla de cualquier otra persona jurldica derivada de poder o autoridad 

humanos. 

JERARQulA.-. Orden o serie de eclesiásticos establecidos legltimamente como 

autoridad para gobernar ala Iglesia. La forman los obispos, los presbiteros y los diáconos. 

L LAICIDAD O LAICISMO.- Docuina que defiende la independencia del Estado de toda 

influencia eclesiástica. En otras palabras, el Estado debe ser neutral en materia religiosa. 

M METROPOUT ANO,- Obispo que preside, investido de autoridad, una provincia 

eclesiástica y que es a su vez Atzobispo de una diócesis que le ha sido encomendada. 

N NAVIDAD Fiesta con que la Iglesia católica conmemora la natividad o nacimiento de 

Jesucristo en Belén. A pesar de la incertidumbre respecto al dla y el afta de este suceso, el 

dla de la celebración es .125 de diciembre de cada afta. 



o OBISPO El grado más elevado de sacerdocio cristiano. Es el jefe espiritual de una 

diócesis u obispado, que tiene su sede en la iglesia catedral del lugar. Sus insignias son el 

anillo, los guantes, el báculo y la mitra. Se les constituye como pastores para que sean 

maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno. 

P PALIO Banda de lana blanca de cinco centimetros de ancho que lleva bordadas seis 

cruces de seda nebOfa alusivas a las Iglesias particulares que forman la provincia y que 

llevan el papa y los metropolitanos (arzobispos), como slmbolo de comuni6n con la Iglesia 

y también de autoridad metropolitana, esto es, que tiene potestad sobre los sufragáneos de 

la provincia. También se le da el nombre de palio a un dosel portátil que se usa en algunas 

procesiones. 

R RABINO Del hebreo rabio, 'maestro'. Doctor de la ley judaica. Ministro del culto 

israelita. 

RELIGIÓN." ctimol6gicameute, la palabrá religIón sigoifica, con cierta probabilidad 
" .. "",' . '.:', 

"obligación", pero Cicerón la deriva de relegere: Los que cumpllan con la sagacidad todos 

los actos del culto divino y, por asl decirlo', I"relelan atentamente, fueron denominados 

religiosos, de relegerc. En cambio Lactancio y San Agustln hacen derivar la palabra de 

religare (unir) 

T TRÁMJTES MlGRA TORJOS Lo solicitan las Asociaciones Religiosas para los 

ministros de culto o asociados religiosos. 

S SACERDOTE Ministro de la religión, ungido y ordenado para celebrar el santo 

sacrificio de la misa. 

U UNCIÓN DE LOS ENFERMOS Sacramentos de la Iglesia que consiste en ungir a los 

enfermos en peligro de muerte. Para esta unción se utiliza el aceite consagrado (óleos 

4 
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santos) que aplican el obispo o el sacerdote a los 'ojos, oldos; boca,. manos y pies del 

cnfcnno. 

V VAGO Sacerdote del clero secular que noestá.im:ardi.;ad~~n un~ Iglesia particular, en 

una prelatura personal, en un instituto de v/da e~nsa~da o 'en una soeiedadque goce de 

esta facultad. La Iglesia no admite actualmente clérigos acéfaios o' vagos. 

1.2.-I'ltECORn:SIANO. 

No hay pueblo en América que no guarde en sus tradiciones el recuerdo de largas 

peregrinaciones en busca de tierras prometidas o favorables donde establecerse. 

La rehgión penetraba en todo, lo, aspectos de la vida diaria y el individuo participaba en 

grandes y complicados ritos. La compleja serie de ceremonias que exigla la participación de 

gruJXls numerosos de gente y el empleo de grandes recursos materiales, no solo relacionaba 

a los hombres con los dioses, sino que constitula una parte imJXlrtante del sistema de las 

relaciones sociales que ligaban a los hombres entre sI. 

A la luz de los valores religiosos, se encuentran datos que corresJXlnden a las realidades de 

casi todos los pueblos precortesianos que ocupaban lo que ahora es el territorio mexicano. 

Substancialmente son dos: el politelsmo de una parte, y de la otra, el predominio social y 

cultural de los sacerdotes. 

La organilAción ceremonial era sumamente compleja, y estaba ligada estrechamente a la 

orgaOlzación JXllltica y a la jerarqula social en general. Sin embargo, se distingula 

claramente la religión de la JXllltiea y la función sacerdotal de la función gubernamental. 

1I0mbres mistificados, hechos dioses, o fuerzas de la naturaleza divinizadas, estaban en el 

primer sitio de un mundo religioso que reclamaba del fiel una actitud atenta, ceremoniosa y 

de gran cuidado en el cumplimiento de lo que tenia que darse en servicio de tales 



di\1nidades, consideradas benéficas algunas de ellas, maléficas otras, pcro todas las cuales 

tenlan que ser objelo del respclo obsequioso del pueblo. 

"l.", ,lIooe .. eran lan /lumemm., como In.< fenómeno., nalurales, pero a pesar de admlllr 

tan/os ellO.les, lenlan la Idea imperfecla ele un Ser Suprema, absoluto e Independiente a 

qUIen eleblan profe.,or adoración. respeto y lemor. No lo represenlaban en forma alguna, 

porque lo erelan i",'<<lb/e. ni lo llamaban con otro nombre, sino con el cOllllín ele dios en Sil 

1",,1(11<1".(/) 

[.os poeblos del none, por regla general, no tenlan Ido los ni adoración alguna. Reconoclan 

vagamenle a on Ser Supremo, que todo lo hace, y lo consideraban como el dios principal 

sin que luviera con ellos mucha relación. Aseguraban que habla un lugar en los cielos para 

m;ompcll>a de los buenos y casligo de los malos. Pero la mayor pane de los indlgen .. era 

dc pocos alcances y sólo pensaba en comer. 

En cambio, para fas tribus del sur, la vida no era otra cosa que la compleja actividad de su 

religión. l.a religión era su filosofia, su anlropologla y moral; explicaba el origen del 

mundo y del linaje humano; daba la razón de los fenómenos naturales y normaba las 

relaciones de los hombres para con sus dioses y para consigo mismos. 

El sacerdocio cuslodiaba celosamenle los valores más eminentes de la cullura, se encargaba 

de la educaCIón, la Iransmisión de los conocimienlos y la formación de conciencias y 

volunlades, algo que sólo los "profesionales de la religión" manejaban, algo que los hacia 

superiores a los demás y les permitia un geslo hegemónico evidenle, y no sólo porque ellos 

lenlan la supuesta comunicación con sus dioses, sino porque ellos .ablan, lo que la gran 

masa desconocla, hasla convenirse en una casla siluada a un nivel incontraslable. 

l.os sacerdoles lenfan a su cargo el cullo, se organizaban jerárquicamente para proveer lo 

necesario según los lugares, los dioses y las fiestas. 
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En su anhelante necesidad de purificación, el individuo buscaba ima religión que le hiciera 

alcanzar la vida etema con el desprendimiento y Sacri'ficiodelyo liansilorio. 

"1..0 muene era para e.<to. pueblos la purificación suprema del alma, .rIendo el sacerdote el 

ellcargado de rogar a los dioses por el esplr/lude1os difulltos dignos de reintegrarse al 

cldo. lis decir, que la creaclólI no era considerada posible más que a través del 

.1OCr/jiC/(}. "(2) 

l., religión comprendla la ciencia de el dualismo; es decir del bien y del mal asl como la re 

en una Vida rutura. 

Razón por la cual los sacrificios humanos a los que no era ajeno el canibalismo ritua~ 

ocupaban un lugar destacado en las prácticas religiosas. 

"r ." bIen e.lto /legó u .Ier común sobre todo en los áreos del centro, oriente, sur y sureste 

de/ poh, IIllIgún pl/eblo tUI'O la obse.,¡ón sangrienta que/ue propia de un pueblo que, como 

el a:teca, amaba en cambio el color, las flores y el conto. " (J) 

Los Dioses buenos eran los de la rertilidad, los de la lluvia, el viento, el sol, entre muchos 

de los que existieron y enlre algunos de los Dioses malos podemos mencionar el Dios de 

los sUIcidas, el de la muerte, el que presidia la guerra y el de los sacrificios humanos. 

La poligamia era habitual para los nahuas, generalmente por razones de economla, es decir 

que cinco, diez o más mujeres tenJan algunos de los principales, de manera que los pobres 

ape",'s consegulan con quien casarse. 

Los mayas no acostumbraban la poligamia. La ceremonia del matrimonio tenia lugar en la 

ca.1a de la novia, y se reducla a una fiesta alegre. El novio tenia que vivir cinco o seis aftas 

trabajando al servicio del suegro y la novia tenia que dar de comer al novio. 

En general a los jóvenes se les educaba para servir al pueblo y para la milicia. 



I.J.- AsrEcros JURíDICO RELIGIOSOS DE LAtrOcA COLONIAL. 

I.a conquista de la Nueva España tenia' un fin eminentem~~te, e~piritual; siendo las órdenes 

de franciscanos. dominicos, agustinos, y posteriormente los jesuitas, ,los que tenlan la 

misión de eV'dDgelil.ación de indlgenas. 

El establecimiento oficial de la Iglesia católica en la Nueva Espaila, y la relación entre ésta 

y la Corona se rigen de acuerdo a las nonnas que formaban el Patronato Regio (que era un 

cuerpo legislativo donde se creaban las leyes que deblan regir para estos dominios), el cual 

llene fundamento en el Patronato que se da en la Edad Media para regular las relaciones de 

los laicos con la Iglesia. 

I.os laicos iniciaban la fundación de templos, capillas y reciblan a cambio ciertas 

prerrogallV8._. originando ad los Patronatos eo el Nuevo Mundo y una pollti .. regalista. 

El punto de panida del Patronato Regio son las Bulas Alejandrinas emitidas en 1493. 

Toda controversia .obre el Patronato. tenia que dirimirse ante los Tribunales Estatales, y 

por regla general, los casos eclesiásticos tenninaban dentro del reino hispano. AsI, se puede 

afirmar que el Patronalo Regio era el instrumento de control de la Corona sobre la Iglesia. 

El Estado apoyaba económicamente a la Iglesia, y a cambio in nula sobre la organización de 

ésta 

"Se adVIerte que el derecho común ""tablectdo en las leyes que expedla el monarca 

espanul. SUjetaba a la Igle.lla en la Nueva E.paM fJ la potestad real. convirtiendo al rey en 

un alto jerarca eclesiástico de CU}<> voluntad prol'enla la in/egraclón humana de las 

ca/egorla.! que Jom/aban la organizoción del alto e/ero. "(4) 

La Corona tenia el derecho d. presentar candidatos para todos los beneficios eclesiásticos; 

el control sobre todas las comunidades del Vaticano; la decisión de establecer nuevas 

diócesis dentro de la parte ya cristianizada de las Indias; el cobro de importantes impuestos 
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cclcsiáslicos, sobrc lodo cl diczmo, cuyo producto se ulilizaba en bien de la Iglesia; asl 

como la restricción del fuero eclesiástico; el derecho de supervisar la vida monástica a 

lravós de los obispos, que como cúspide del clero secular sollan obedecer más a la Corona 

que R la cúspide de la Iglesia; vigilar y en su caso impedir el movimienlo migratorio de los 

c1crigos; la prohibición de rccursos procesales, canónicos, ante tribunales de la Iglesia fuera 

del reino hispalio;. 

Como IIna excepción, denlro del predominio del gobierno real en los aSllntos de la Colonia, 

la I glesla se mamfeslÓ en el origen, funcionamiento y legislación penal de una célebre 

inslllución llamada el Sanlo Oficio. 

La IgleSia inlervino, por cuanlo el Tribunal del Sanlo Oficio (llamado también la Sanla 

InqlJ1.ición), conocía de delilos en maleria de fe y costumbres, autorizando a los reyes el 

establecimienlo de la inslilución y proporcionando miembros del clero, peritos en ambas 

leologías dogmálica y moral, y en derecho canónico, para que calificasen el delito. 

"Una ve: que lo> Juecf!.I Jaball la selltencia cOllforme a las leyes Jel reino, el reo era 

rdoJado ul hra:o .. ecular. "(5) 

El Sanlo Oficio fue establecido formal y solemnemente en la Nueva Espafta el 4 de 

noviembre de t571; su eslablecimiento rue la medida institucional que imponla el objetivo 

de proleger la unidad polllico-religiosa que con tanto celo pretendlan conservar los reyes 

hispanos. 

"Den/ro de la orgamzaclón de la Iglesia se distinguen el clero secular y el regular. El 

secular cOlISlllulJo por la Jerarqula que va desde los adjutores y párrocos hasta los 

ohupos. arzobi'pos y cardenales; el clero regular se compone de los cUrigos que obedecen 

a 10-' princIpios que rigen la organización mondstica a la que pertenecen. "(6) 

. __ ._. __ .' --~---



Eltonnento no era earnclcrlstico y exclusivo de la Sánta bíquisición, sino un procedimiento 

usado en lodos los tribunales de la época y en todos laspalses. 

Ut evangelización quedaba generalmente a cargo del clero regular, y de la vida espiritual de 

los colonos y de los indlgenas ya evangelizados se encargaba el clero secular. 

Entre las instituciones que ayudaron para llevar a cabo la evangelización se encuentra el 

,iMema de la encomienda de indios; que consistla en el beneficio que el encOInenoero'de un 

felldo reclbia en fonna de tribllto, por parte de la Corona, por los indios qlie éste tenia bajo 

su control. 

Sociológica y económicamente, las relaciones entre el clero secular y el clero regular se 

oponian habiendo dentro de la conquista espiritual una marcada diferencia ideológica: en 

caso de conn icto entre indigenas y colonos, los frailes se encontraban de parte del indlgena 

)' los cllras de parte del colono español. 

El Concilio Tridentino, cuyos decretos se convirtieron en derecho espaftol, consideró que 

una ,el eTlstianiada y pacificada una región, por los clérigos regulares, seria la fase inicial 

de toda evaogelización, una fase que nonnalmente durarla diez aftas; posteriormente esta 

e~1pa tranSItoria deberla ceder su lugar a la·situación definitiva, un pueblo de indios bajo el 

control de un parroeo secular. 

Posteriormente, la bula Exponl Novis de Plo V, suaviza el rigor de esta decisión conciliar 

tan lesiva para los frailes, que con grandes sacrificios hablan evangelizado alguna aldea 

índlgena y después tenlan que entregar el fruto de su labor a clérigos seculares ignorantes 

de los idiomas indlgenas y no siempre con una actitud benévola hacia los indios. 

Ut gran obra de evangelización de la Nueva Espw)a, no solo se abocó a la divulgación del 

crislIanismo, sino que la labor de los misioneros también influyó en el desarrollo cultural, 

SOCial, económico, artlstico y moral del nuevo pueblo. AsI, la evangelización se convirtió 

en la justificación de la conquista. 
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Pese a ello, la unidad religiosa fue en la Nuew España un hecho sin contradicción, de ahl 

que la intolerancia religiosa que se vivió, no solo formaba parte de la eSlruclUra de la 

sociedad, sino que sirvió de base para la evangelización. 

1.4 EU:MENTOS CONSTITUCIONALES DE IGNACIO LÓPEZ HA VÓN. 

En pleno movimienlo de Independencia, Don Ignacio López Rayón, en Agosto de 1811, 

inslaló en Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, encargada de gobernar la 

Nueva Espaila en nombre y ausencia de Fernando VII. 

En esta época, surge un indicio de organización jurldico polilica en proyecto denominado 

"Elementos Constitucionales"elahorados por Ignacio López Rayón; donde se asentaban las 

bases de la eslructura palilica del México Independiente. 

Los temas esenciales de los ueinta y ocho puntos de los Elementos ConstilUeionales cilados 

fueron lus siguientes: 

a) "Veclarar que la rellgió" Calólica serlo la única perml/ida, sin lolerancia de aira 

alguna: 

b) Ii.flablecer que el dogma serlo conservado por la vigilancia de un Irihunol de la fe, 

baJO UII reglamelllo canfarme al esplrilu de la disciplina eclesláslica" (1) 

Podemos obserwr la innueneia religiosa sobre estos elementos Constitucionales, en los 

puntos 1', 2', 3' Y 33'; que a la leua dicen: 

" 1'.- La Religión Católica será la única sin tolerancia de aira. 

2'.- Sus Ministros por ahora serán y continuarán dotados como hasla aqul. 

3'.- El dogma será sostenido por la vigilancia del Tribunal de la fe, cuyo reglamento, 

conforme al Santo esplritu de la disciplina, pudrla ser distante a sus individuos de la 

innuencia de las autoridades constituidas y de los excesos del despotismo. 
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JJ~- I.oJ días dleciléis de seplicmbr. en que se praclama nueslrafeliz Independencia, el 

Vt'tntl"ueve de Je .H!pliembre y, el treinta y uno de julio, cumpleanos de nuestros 

gellemll.llmo., flulalgu y Al/el/de, y el duce d. diciembre, cOl/sagradu a I/ueslra 

amahlUuma prolec/nra NueJlra Senora de Guadalupe, .,erán .mlemnizado.' como los más 

augu.W.' de nueslra NacIón" (8) 

Existe intolerancia en los puntos que anteceden, donde se consagra como única y exclusiva 

la Religión Católica y establece un régimen de privilegios para los Ministros de cuila. 

Sc~ala Felipe Tena Ramirez que: "/ien/po de .• pué .• , en marzo de IRIJ, Ilayó" Censuró su 

propIO proyecl" y le man¡fel/ó a Morelos que l/O podio convenir en que se publicara la 

('oI/IIIIIlCió" que remlll en borrador. por que ya no me parece bien" sino que era 

p,,/mhle '.'pera, a que se plldiera "dar ul/a Consliluc/ón que sea verdaderamente laf' (9) 

El proyecto de IgnaCIO López Rayón tuvo innuencia en la.. ideas de Morelos y sirvió sobre 

todo, para estimular la expedición de una Ley fundamental. 

IA.I.- LA CONl¡TITUCIÓN DE CÁDlZ. 

Fue jurada y firmada en Espalla el18 de marzo de 1812 y promulgada solemnemente al dla 

siguiente y en la Nueva Espalla el 30 de Septiembre del mismo aIIo. 

La actitud de la opinión pública era critica, debido a la intención del gobierno de implantar 

aqul como en Espalla la constitución elaborada en CAdi" Al virrey Juan Rulz de Apodaca 

tocaba poner en práctica las reformas anticlericales decretadas por las Cortes espallolas y 

americanas; mas no las ejecutó todas, viendo el disgusto general con que eran recibidas. La 

atmósfera de la Nueva Espalla estaba tan decididamente opuesta a la refonna que esa fue 

una de las causas principales de la consumación de la independencia y de la separación 

definitiva de la Colonia. 
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Se inicia el preámbulo de dicha Constilución con los lérminos: "En el nombre de Dlo.v 

Todupodero,o, Padre, Hijo y Esplrllu San/II, autor y supremo Legislador de la sociedad. " 

(10) 

En el articulo 12 se establece la inlolerancia religiosa: "La religión de la Nación Espaftola 

es y será perpetuamente la calólica, aposlólica romana, única verdadera. La Nación la 

protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquier aira." 

"Articulo 249.- Los eclesiásticos continuarán g07.11ndo del fuero de su eSlado, en los 

términos que prescriben las Leyes o que adelante prescribieren. 

Ar/ículo 366.- I:II/OOos los pueblos de la Monarqula .ve es/ablecerán escuelas de prImeras 

le/ra.l, ell que le e/Llenará a los nmos a leer, escribir y contar, y el ca/eclsmo de la religión 

ca/óllCa, que comprenderá también en breve exposición de las obligaciones civiles, " (11) 

I.S.- LA CON~'TITUCIÓN DE APATZINGÁN. 

Fue sancionada el 22 de Octubre de 1814 por el Congreso de Anáhuac en Apatzingán con 

el litulo d. !.Jecrelo Conslilucional para la Libertad de la América Mexicana, la cual, salvo 

en forma precaria, en realidad careció d vigencia. 

La Carla de Apatzingán, asl como los documenlos precedenles, dispone en su articulo 1° 

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

En su articulo 14 declara que: "Los exlranjeros radicados en esle suelo que profesaren la 

religión católica, apostólica, romana y no se opongan a la libertad de la Nación, se 

reputarán lambién ciudadanos de ella, en virtud de la carla de naturaleza que se le otorgará, 

y gozará de los beneficios de la Ley." 
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En su anlculo 15 detcnnina que: "La calidad de ciudadano se pierde por el crimen de 

her.jl •• apostasla y lesa nación." 

1.6 LAS LEYES DE REFORMA 

Como resullado del descontento que ocasionó la promulgación de la conslitución de 1857 

tuvo que por efecto del general Don Félix Zulo.ga se levanlar. en annas contra el gobierno 

en Diciembre del mismo a~o. en defensa del "Plan de Tacllbay .... que desconocla la 

Constitución. Comonfon como legitimo Presidente de la República. con .Ia oblig.eión de 

convocar un nuevo congreso que diera al pals otra Constitución. 

Comonfan quiso conciliar a los dos pan idos enemigos: el conserv.dor y el liberal. y no se 

10¡,'1'ó sino que los dos lo desconocieran; que una nueva rebelión rroclamarajefe a Zuloaga; 

y que asumiera la Prcsidenci •• en calidad de Presidente de la Suprema Cone de Justicia el 

Licenciado Don Benito Juárez, cuando Comonfon se vio precisado a salir del pals. 

Invocando la Constitución de 1857. la que tomo por bandera el Licenciado Don Benito 

Juárez, refugiado en Guanaju.to, declaró a Comonfon desposeldo del mando y asl mismo 

Presidente legitimo de la República. 

Benllo J uárez corriendo siempre del.nte de sus enemigos, llegó a Manzanillo, donde se 

embarcó en un buque americano con rumbo a Panamá, para aparecer después en Veracruz, 

ciud.d en la que no solamente tenia asegurada l. huIda por el mar. en caso necesario. sino 

faCIlidad de comunicarse con los Eslados Unidos de None América. 

El plan de T.cub.y. fue el principio de una desastrosa guerra civil que se conoce con el 

nombre de "guerra de los tres aftos" durante la cual los jefes liberales persiguieron 

tenazmente .1.lglesia en sus territorios respectivos. 
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El 7 de Julio de 18S9 fueron anunciadas las Leyes de Refonna .que complelan la 

conslilución de 18S7 tinnada por Juárezy sus Minislros, 

Cinco dlas después del manitiesto de Veracruz, el 12 de Julio, fueron publicadas las Leyes 

de Reforma algunos de los considerandos fueron los siguienles: 

"El molivo ¡",nC/!,,,1 de la aclual guerra, promovida y .oslenida por el clero, es conseguir 

,IUII.nlan. de la dependellcia de la aUlaridad civil, Si en ulras vece.v pudla dudarse por 

011,"1110 que el c1em Ira .",10 una de 1m rimnras cnn'lallle.. para e,'lahleeer la paz púhllca, 

hoy.<e reconoce que CHÓ en ahlerla rebelión COI/Ira el soberano ",(12) 

El 12 de Julio de 18S9, se expide la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiáslicos . 

algunas de las di,posicioncs más importanles eran las sigúienles:' 

. ~:~.'. <~ ,. . 

"Articulo l·,-Entran al dominio de la Nación lodos los bienes queCl clerosecuiar y 

regular ha estado administrando con diversos I/Iulos,sea ~'u~(f~e'ielll c~ de predios, 

derechos y acciones en que consistan, el nombre y aplicación:q~~hayan 1~lIid~," 

"Articulo 3·,- Habrá peñecla independencia enlre los negocios del Eslado y los 

negocios puramente eclesiáslicos, El gobierno se limilará a proleger con su autoridad el 

cuila público de la religión asl como el de cualquiera Olra," 

"Articulo S·.- Se suprimen en toda la República las ordenes de los religiosos 

regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se hayan 

erigido, asl como también todas las archicofradlas, cofradlas, congregaciones o 

hennandades anexas a las comunidades religiosas a las caledrales, parroquias o 

cualesquiera otras iglesias," 

IS 
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"Articulo 8~- A cada uno de lo.f ec/e.flá.tlco. regulares de la.f órdenes suprimidas 

que l/U se opon¡:an a lu dispuesto e/l !!.Ita ley, se les mll/istrurd por el gobierno lu sumu de 

qui/llenla. "">Uf por UI/U solu vez ... . "(U) 

De los articulas que anteceden se desprende: 

La independencia entre la iglesia y el Estado. 

La prohibición de fundar nuevoS conventos, cofradlas etc. 

La nacionali7.ación de todos los bienes del Clero secular y regular. 

La supresión de todas las órdenes religiosas. 

Supresión de los noviciados. 

Pensiones a los religiosos que aceptaran de buen. gana estas leyes, y facilidades a 

la, religio .... que quisieran exclaustrarse. 

Entre las sanciones se citaba: 

"Articulo 23.- Todos los que directamente o indirectamente se opongan o de cualquier 

manera enerven el cumplimiento de lo mandado en esta Ley, serán según el gobierno 

califiquen la gravedad de su culpa, expulsados fuera de la República O consignados a la 

autoridad Judicial." 

El 23 de Julio de 1859 Juárez se expide la Ley de Matrimonio Civil; asl mismo se declaró 

La supresión de las comunidades religiosas, la tolerancia de cultos y la secularización de 

los cementerios. 

En el Articulo l' de la Ley de Matrimonio Civil se declaraba: 

"lil matrimonio es un contruto civil que se contrae Licita y validamente ante la autoridad 

CII'//. Para .u valIdez bastará que lo. contrayente., previstas la. formalidades que 
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e.'tablece la ley, se pre.,enten ame aquella y expresel/ libre/I/ellle la .volumad que I/enen de 

unirle cm mulrinwn;o 11 (/4) 

EI28 de Julio de 1859 se promulga la Ley Orgánica del Registro Civil. 

El 4 de Diciembre de 1860 se Promulga la Ley Sobre Libertad de Culíos y en sú aítlculo 

11 se limita el ejercicio público de la religión declarando: 

"Ningún acto .m/enllle religlO.m podrá verificar.,e luera de In.ftemplns sin perml.m e.leritn 

concedlllo ell coda ca.1O por la autoridad polll/ca" (/5) 

El articulo 9 sustitula el juramento, por la promesa de decirverdad.'.: 

El 2 de Febrero de 1861 se expide el Decreto por el que quedan secularizados los hospitales 

y establecimientos de benelicencia. 

El 26 de febrero de 1863 se expide el decreto por el cual extinguen en toda la República 

Me.icana las comunidades religiosas. 

El 14 de Diciembre de 1873 fue promulgada la Ley reglamentaria de las adicciones y 

refonnas a la Constitución, en la que en algunos artlculos propiamente del tema eclesiástico 

deda: 

Articulo 2~- "El estado garantiza en la República el ejercicio de lados las cultos. " (/6) 

Articulo 3'.- suprimla lodos los dlas de liesta "que no tengan por exclusivo objeto 

solemnÍl.ar acontecimienlos puramente civiles. Los domingos quedan designados como dlas 

de descanso para las olicinas y estableci mientas. 

Articulo 5'.- prohibia cualquier aclo religioso fuera de los templo, y usar fuera de ellos 

trajes especiales que caracterizaran a los ministros de cualquier culto. 
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El 19 de Agosto de 1883 se confirma el destierro de los Jesuitas decretado por el poder 

Ejecutivo en base al anlculo 33 de la constitución el cual faculta al Ejecutivo para desterrar 

a los extranjeros pemiciosos. 

1.7 LA CONSTITUCiÓN DE 1917 

CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La Constitución mexicana vigente fue promulgada en la ciudad de Querétaro. el S de 

febrero de 1917 (en la misma fecha 60 aBas antes, se promulgó la Constitución Federal de 

1857) y entró en vigur el primero de mayo siguiente. Su antecedente o fuente mediata, rue 

el movimiento polltico-social surgido en nuestro pals a partir del ano 1910, que 

originariamente planteó terminar con la dictadura porfirista y plasmar en la Constitución el 

principio de la no reelección. Asesinado Madero, Victoriano Huerta (quien habla ordenado 

ese asesinato) alcanzó la presidencia de la República. 

En 1913 Venustiano Carranza se levantó en armas en contra de Huerta. Durante este 

movimiento armado se expidieron una serie de leyes y disposiciones reivindicatorias de las 

clases obrera)' campesina. Estas leyes de carácter y contenido social forzaron la existencia 

de la nueva Constitución, ya que ellas no cablan en el texto de la Constitución de 1857, de 

claro corte liberal·individualista. 

Al triunfo del movimiento. el primer jefe del Ejército Constitucionalista expidió la 

Convocatoria para la integración del Congreso Constituyente que, a pan ir del primero de 

diciembre de 1916, comenzó sus reuniones con tal carácter en la ciudad de Querétaro. 214 

diputados propietarios, electos mediante el sistema previsto en la Constitución de 1857, 

para la integración de la Cámara de Diputados. conformaron este Congreso. Las sesiones 

del Congreso fueron clausuradas el31 de enero de 1917. 
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El litulo con el que esta Constitución se promulgó fuc: "Constitución Politiea de los 

Estados Unidos Mexicanos que reforma la de S de febrero de 1857", lo que, no significa 

que cn 1917 no se haya dado una nueva constitución. Es una nueva Constitución, porque la 

llamada revolución mexicana rompió con el orden jurldico establecido por la Constitución 

de 1857, y porque el constituyente de 1916-1917 tuvo su origen no en la Constitución de 

1857 (ya que nunca se observó el procedimiento para su reforma), sino en el movimiento 

politico-social de 1910, que le dio a la Constitución su contenido. 

La Constitución mexicana de 1917 es una constitución rlgida, republicana, presidencial, 

federal, pluripartidista (aunque en la realidad existe un sistema de partido predominante) y 

nominal (en la termino logia de Lowensteinl, ya quc sin existir plena concordancia entre lo 

dbpuesto por la norllla constitucional y la realidad, existe la esperanza de que tal 

cuncorJancia se lugre. La Constitución está compuesta por 136 articulas. Como en la 

ma)oria de las cOllstituclones puede advertirse una parte dogmática y una parte orgánica; la 

parte dogmallC., en la que se establece la declaración de garantlas individuales, comprende 

los primeros 28 articulos de la Constitución. 

Los prlllciploS esenciales de la Constitución mexicana de 1917 son los siguientes: "la Idea 

de whmlllía. 10J derecho.' "umanos, lo dIVisión de poderes, el .,istema federal, el sistema 

"'pr.Jelllal/m, la .!Upremac/a del Estada ~abre la.' Iglesias y la existencia del juicio de 

amparo como medIO fundamental de control de la constitucionalidad" (17) 

Al Los derechos humanos en la Constitución de 1917 están contenidos en las 

deelaraciones de garantlas individuales y de garantlas sociales. Las garantlas 

individuales se concentran en los primeros 28 articulas de la Constitución. 

La Constitución mexicana de 1917 fue la primera constitución en el mundo en establecer, a 

este nivel, las garantlas sociales lo que fue producto del movimiento politico-social de 

1910. 
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"lA declamclól/ de garan/la ... mclales se cl/cuclllra principalmente en los artIculas 3, 27, 

211 Y 12 J. listo.. dupa.lllivu., mn.lliluciul/ale.f reglamental/ la educación, el agro, la 

prupledad J' el truhaJu" (18) 

B) La idea de la soberanfa que adopta nuestra Constitución vigente se expresa en su 

anlculo 39, y responde al pensamiento de Rousseau, toda vez que hace residir la soberanla 

cn el pueblo. La e'pre,ión soberania nacional, que utiliza este mfculo, quiere expresar que 

de'<le Sil independencia Mó.ico tiene una tradición que no encadena sino que se proyecta 

haCIa el devenir. Segiln este mismo anfculo, fa soberanla nacional reside en el pueblo de 

dos maneras esencial y oroSIIlaroamente. Por esencial se debe entender que la soberanla 

esta en el pueblo en todo momento y que no se puede delegar y, originariamente, implica 

que la soberanía Jalllás ha dejado de residir en el pueblo. 

C¡ La dlVl<lÓn de podere. <e establece en el articulo 49 de la Constitución que asienta la 

tesis de que el poder es sólo uno y que, lo que se divide, es su ejercicio. El ejercicio del 

poder se encuentra repanldo en tres ramas u órganos: legislativo ejecutivo y judicial. Entre 

estos tres órganos o ralllas, existe una cOlabaración, lo que implica que un órgano puede 

rcalwlI runciones que rormalmente corresponderian a otro poder, siempre y cuando la 

propIa constItucIón aSl lo dISponga El poder u órgano legislativo federal reside en un 

congreso. dIVIdIdo en dos camaras: una do diputados (compuesta de hasta 400 diputados, 

electos popularmente cada 3 a~os) )' una de senadores (compuesta por dos senadores 

electores en cada uoa de las 31 entidades rederativas y 2 por el Distrito Federal). El poder 

ejecutivo federal es unipersonal y reside en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

que es electo popularmente cada seis MOS. Por último, el poder judicial federal está 

compuesto por. la Suprema Cone de Justicia (integrada por 21 ministros numerarios y S 

supernumerariOS, nombrados por el presidente de la República con la aprobación del 

Senado y qne runciona en pleno o en salas, que son: civil, penal, administrativa, laboral y 

aUXIliar), los tribnnales de circuito (colegiados en materia de amparo y unitarios en materia 

de apelaCIón) y jueces de distrito. 
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D) El sistema representativo asentado en la Constitución de 19 I 7 ha respondido a los 

principios de la teoria clásica de la representación. El principio de que gana la curul el 

candidato que mayor número de votos ha obtenido ha sufrido ajustes y modificaciones, a 

ralz de la implantación del régimen de diputados de partido y más recientemente, en 1977, 

cuando se estableció el sistema mixto actual, mayoritario en forma dominanle con 

lepresentación proporcional de las minorlas. 

E) El régimen federal está previsto en los articulas 40 y 41 de la Constitución. Mientras 

que el .r1lculo 40 asienta la tesis de la cosoberanla de Alexis de Tocqlleville, ya que prevé 

que tanto la federación como los Estados son soberanos; sin embargo, este articulo sólo 

pone de manifiesto una tradición. La verdadera naturaleza del Estado federal mexicano se 

e,tableee en el articulo 41, del que se desprende que las entidades federativas no son 

,uUerana. sino autónomas, existiendo, por mandato constitucional, dos órdenes jurldieos 

parciales y delegados de la propia Constitución; el orden juridico federal y el orden juridico 

de las entIdades federativas. Las caracterlsticas del Estado federal mexicano son las 

SIguIentes: de acuerdo a su dimensión étnica, es homogéneo o uninaeional; existe identidad 

de principios fundamentales de la federación y las entidades federativas; la competencia 

o,,~maIla corre.ponde a las entidades federativas; construye un sistema rigido de división 

de compelencias entre la federación y los Estados no acepta ningún principio o 

caractenstica secesionista; las legislaturas· locales o estatales participan en el proceso de 

reforonas a la constitución; la base de la división polltica y territorial de los Estados es el 

munocipio libre. 

F) El principio de la supremacia del Estado sobre las iglesias, es resultado del proceso 

histórico operado en este pais, y se encuentra plasmado, básicamente, en el articulo 130 de 

la Constitución. Algunos de sus postulados no se cumplen en la realidad. 

Gl El juicio de amparo, previsto en los articulas 103 y 107 de la Constitución, es el 

sistema de control de la constitucionalidad más importantr.. Es un sistema de tipo judicial, 

en el que el órgzno encargado de llevar a cabo el control es un tribunal del poder judicial 

federal, emanando la solicitud de control del particular agraviado, y teniendo la sentencia 
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de amparo efectos relativos para ese particular quejoso, sin hacer ninguna declaración 

general sobre la ley o acto que motivó la solicitud de control. 

De 1921 a la fecha, la Constitución ha tenido más de 250 modilicaciones, lo que demuestra 

que, a pesar de su rigidez teórica, ha sido muy flexible en la práctica. Las reformas hechas a 

nuestra constitución se han dirigido tanto al fondo como a la forma de los preceptos en ella 

asentados. Algunos principios y postulados han sido totalmente modificados; otros lo han 

sido parcialmente, e incluso, se ha reformado la constitución para decir algo que 

gramRlicalmcnle ya decia. 

"/in lUdo CU.IO. las reforma, auténticamente innovadora .• constituyen la mlnorla. Se ha 

afirmado con ju.lta razón, que la., múltiple.! refonllas a la constitución l/O sOI/ ul/a 

lIIun¡fe.\tucujll de fultu de re.l/Jeto hacia la I.ey ¡'¡mdamelllal, ante.l· bien, evldel/ciall que se 

crl!C! en la CfJIIJIIIUCI6n y que .fe le qUiere matltener viva. I/(J 9) 

Visto lo anterior se desprende que en el articulo 3" de la carta magna se implanto, y el 

dogmatismo oficial de la ensenanza laica, no solo en las escuelas públicas, sino en los 

plantcles particulares de primaria se prohibió a lus ministros de culto y a las corporaciones 

religiOsas toda intervención en estas eseuel .. " para impedir de esa manera radical la 

cnsenruu.a rehgiosa en las mismas. Se prohibieron en el articulo S" las órdenes monásticas o 

comunidades religiosas, y en el articulo 24, se negó a las iglesias capacidad jurldica para 

adquirir bienes inmuebles, y todos los que ellas tuvieran entonces o adquirieran después, 

pasarían a ser del Estado, el cual podla decidir sobre el uso de los mismos. 

Asl mISmo el artículo 130 desconoció expresamente personalidad juridica a las iglesias, 

privando de todo derecho polltico a los ministros de culto, prohibiendo toda clase de 

actividad política a las agrupaciones religiosas y facultó a las Legislaturas de los Estados a 

determinar, según las necesidades locales, el número máximo de los ministros de culto. 

Para hacer efectivas las reformas expidió el Presidente Plutarco Ellas Calles en 1926 

algunas reformas al Código Penal y en 1927 la Ley Reglamentaria del Artículo 130 
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Constitucional, cuya aplicación hizo estallar la revolución eristera; a la cual puso ténnino 

un "modus vivendi" en el MO de 1929, que concertaron el Presidente Emilio Portes Gil y 

los obispos Leopoldo R uiz y Flores y Pa.~cual 0132. 

Como resultado de las elecciones, ello de Diciembre de 18S7, Comonfort es designado 

presidente, pasando de sustituto a constitucional. Juárez es designado presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, cargo que lleva aparejado el de Vicepresidente de la República. 

El 17 de diciembre de 18S7 se pronuncio en Tacubaya el general Don Felix Zuloagn, el 

Plan de Tacubaya, en el que se pedla el establecimiento de un Congreso que tendría como 

misión la de redactar una Constitución que estuviese en armonla con la voluntad de la 

Nación protegiendo asilos verdaderos intereses del pueblo. 

En cumplimiento al manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación, el 7 de Julio de 

I M59, Juarez expide en Veracruz los ordenamientos relativos a la cuestión religiosa, que. se 

conocen con el nombre de Leyes de Reforma. La Legislación sobre la misma materia bajo 

la presidencia de Juárez, se completa con dos leyes expedidas postenormente en la Ciudad 

d. México. 
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Asociaciones Religiosas 
Total = 5,854 

Periodo noviembre de 1992 al 31 de Julio de 2001 
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CAPITULO n.- CREACIÓN DE LA NUEVA NORI\fATIVIDAD RELIGIOSA 
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2.1 LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1992 EN MATERIA RELIGIOSA 

Como antecedente de la refonna constitucional son los anos inmediatos que siguieron a 

1929. los cuales no fueron de pacificación, sino de lucha abierta del Estado en Conlm de la 

Iglesia Católica, cuya conlienda provocó en 1934 el Presidente Lázaro Cárdenas con la 

reforma del anlculo 3' que implantó la educación socialista y antirreligiosa en todas las 

",cuelas dc ni,cl primaria, secundaria, 1I0nnal y de cualquier lipa o grado. 

Sm cmbargo, a panir de 1940, su sucesor, el Presidente Manuel Ávila Camacho, que 

declaró ser Católico y que contó con la prudencia y talento del arzobispo de MéKico y 

Delegado Apostólico Luis Maria Manlnez, se inició la era de no aplicación en la práctica 

de la LeglSlaciólI contraria a la libertad religiosa, pero a base de disimulo por parte de las 

autundades y d. la simulación pur parte d. los paniculares. 

En 194K se da la aprobación por la Asamblea de la ONU de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en la cual menciona en su aniculo 18 como uno"de "los inviolables 

derechos humanos la libertad religiosa que a continuación se trascribe: 

Articulo 18· Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religIón; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, asl como la 

libertad de manifestar su religión o creencia, asi como la libertad de manifestar su religión o 

creenCIa indIvidual o colectiva, tanto en público como en privado por la ensenanza, la 

práctica, el cuila y la observancia. 

Los cambIOS presentados en MéKico a lo largo del siglo XIX sobre las relaciones Estado 

Iglesia, fueron llevados a que la competencia entre ambas esferas se planteara como una 

luclla entre dos soberanlas; que la refonna liberal se hizo de una manera unilateral, 

paniendo de la base de la supremacla del Poder civil sobre el eclesiástico. El vehlculo para 

lograrlo fueron las llamadas Leyes de Refonna eKpedidas entre 1855 y 1862. 
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Entre la multitud de leyes, decretos y disposiciones de diverso tipo que fueron dictadas 

después del triunfo de la revolución para lograr la reforma de las eslructuras coloniales, 

sobresalen algunas que se centran en la cuestión relativa a las caracteristicas de la iglesia en 

el seno de la sociedad plancada. Entre ellas merece destacarse la Constitución de 1857, la 

cual condensaba los afanes liberales en su manifestación moderada. Durante la presidencia 

de Lerdo de Tejada se elevaron a rango constitucional los principios reformistas sostenidos 

por los liberales puros: la separación de la iglesia y el Estado; el reconocimiento de que el 

matrimonio era un contrato civil de las personas ante el Estado y la prohibición de que las 

corporaciones ciVIles y eclesiásticas tuvieran más bienes que los que seHalaba la propia 

ConstItucIón de 1857 en su Articulo 27. En el camino se inició el proceso para la 

implantación del modelo liberal, que ala larga resulto más amplio en materia económica 

que en olras que conformaban el ideario. 

En 1965 la Iglesia Católica, dentro de la corriente "Agiomamento" de su doctrina 

impulsó a Concilio Vaticano 11 para emitir la declaración "Dignitatis Humanae" en la que 

abroga por la LIbertad Religiosa Como derecho humano fundado en la dignidad de la 

persona humana, que garantice a ésta una inmunidad para que pueda cumplir con el deber 

de buscar la verdad en sus relaciones con Dios y pueda con el ejercicio de sus aelividades 

religiosas obrar de acuerdo a su conciencia en forma individual o asociada con otros, lo 

mismo en pnvado que en público, sin sufrir· coacción de otras personas, ni de las iglesias, ni 

del Estado. 

En 1917 la Constitución estableció un Estado laico, en el que ala iglesia le quedo reservada, 

exclusivamente, su función espiritual. Por su parte, la iglesia católica siguió adaptando su 

ideario al signo de los tiempos, y definió la dicotomia entre estado laico y confesional, 

postulando el concepto de: constitución cristiana del estado. 

La historia muestra que salvo lapsos muy cortos del siglo XIX, la tónica de las relaciones 

ha sido, como se ha explicado, de supremacla del poder civil sobre el eclesiáslico en 

diversas modalidades: unionista, en la época colonial; de separación con reconocimiento de 

la personalidad jurldica de la iglesia, en el siglo XIX; de supremacla sin reconocimienlo de 
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la personalidad jurldica de las iglesias, hasta 1991 y de separación en un Estado Laico, 

actualmente. 

Es asl como estos dos acontecimientos y la necesidad de hacer congruente la realidad con la 

Ley que requiere todo Estado de Derecho, haciendo que el Estado Mexicano modernizara 

su legislación en materia de Libertad Religiosa, fue asl como el 28 de Enero de 1992, se 

reronnaron los cinco preceptos constitucionales antes citados y posteriormente el I S de 

Julio de 1992, se expidió la I.ey Sobre Asociaciones Religiosas y culto Público. 

Las rerormas constitucionales recientes han modificado las estrategias de desarrollo del 

pais, promoviendo el mejoramiento de los mecanismos de participación polltica y social de 

la ciudadanía, con las rerormas se conronnall ahora relaciones más transparentes entre el 

E,,,,du y las igie>ias. La e.pccilicidad de la legislación que sobre esta materia cOlltenla la 

Conslitución hasta recha, recientes, solo puede entenderse si se analiza el asunto en su 

perspectiva histórica. 

La Dirección General de Gobierno a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, se 

ellcarga de vigIlar el cumplimiento de las disposiciones sobre el culto religioso y disciplina 

externa, asi CIImo expedir los permisos correspondientes y las medidas necesaria, en la 

matena. Hoy, por Decreto Presidencial, . todas las runciones anteriormente citadas las 

realizará la DIrección General de Asuntos Religiosos. 

En esle orden de ideas y dada su personalidad, resultó lógico y saludable que Salinas de 

Gonari, en su discurso de toma de posesión del 10 de diciembre de 1988, seHalara entre 

otras medidas de actualización polltica, que propugnaria por una modernización de las 

relaciones del Estado con la Iglesia. Independiente de cualquier consideración propia de la 

ciencia polHica, pues este trabajo pretendió ser exclusivamente de corte jurldico. 

"['rmamo.' que desde esa perspecllva, 101 medida era no .m/o sana, sino indi.'pensable 

para el arden Jurldlco mexIcano, pues se harta más operante y se avanzarla positiVamente 

en e/lema de lo., derechas humana. que lanlo nas preocupa a lado.' los mexicallos" (/9) 
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Con lal alinnación el Presidente Salinas abria la discusión pública del tema de la libertad 

religiosa y de las relaciones del Estado con las Iglesias, discusión que durarla 

aproximadamente J años, y finalmente, en el Informe Presidencial del 10 de noviembre de 

1991, señaló el titular del Ejecutivo Federal que se procederla a la reforma de los articulas 

3",5',24.27 Y 130 constitucionales. con base en 3 posiciones básicas; 

- Separación del Estado y las Iglesias 

- EducaCión pública laica 

- Impedimento para que las asociaciones religiosas acumulen bienes materiales. 

Tres partidos politicos. el PAN en 1987, el PRO en 1990 y el PRI en 1991, presentaron 

di,.""" iniciativas de r.romlas constitucionales y desde el principio existieron dos 

acuerdos ~enerales que recoglan un amplio consenso nacional: ni .Ias Iglesias ni sus 

minIStros de culto deberlan inmiscuirse en asuntos pollticos, ni acumular bienes. 

Una vez formulada la ultima propuesta y luego de una amplia discusión en la que se vieron 

inmiscuidos tooos los partidos pollticos. la iniciativa de reformas presenlada por 

legisladores del Partido Revolucionario Institucional. se aprobó en lo general por todas las 

fraCCiones parlamenlarias (la votación nominal fue de 460 votos a favor y 22 en contra). 

con excepción del Partido Popular Socialista y del Partido de la Revolución Democrática. 

Los resultados de las vOlaciones en lo particular fueron las siguientes: la refonua al 

articulo 130 se aprobó por 360 votos a favor y 19 en contra; la del articulo 27 con 359 votos 

a favor; la del 24 con 351 a favor por 29 en contra; la del S° con 363 votos a favor y I1 en 

contra. y la refonna al articulo 3° recibió 380 votos a favor y solo 22 en contra. 

Diversas razones se expusieron para realizar la reforma constitucional, como el 

otorgamiento de la personalidad jurfdica de las Iglesias y de este modo reconocerlas como 

una realidad social. 
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Se dijo que al ser reconocidas por el Estado como sujetos de derechos y obligaciones, las 

Iglesias dejan de pennanecer en la obscuridad legal, y se asoman a la luz de la misma. 

A partir de esa reforma constitucional se modificó radicalmente el tratamiento que el 

derecho mexicano da a la libertad religiosa, a las Iglesias y demás agrupaciones religiosas, 

ahora asimiladas al nuevo concepto de asociaciones religiosas y ministros de culto 

rdigimo; lo que en su conjunlo en otros paises denominan Derecho Eclesiástico del Estado 

y que en Mé,ico .. podría lomar como propio. 

"A.lí. poden/O" .Iella/ar que e//Jeree/ro /icle.fiás/Íeo de/listado Mexicano está eontentdo en 

Ir!.\' artlcu/o" 24. 27 fraCCión 2a. y I JO de /0 Constitución Polltica de los Bstados Un/dos 

Alexlcm",.' .1' .IU I.ey I/eg/amentana ". (20) 

As¡ lamb.en la reforma permitió a las diversas creencias religiosas, ser reconocidas como 

entes de derecho una vez que oblengan su registro constitutivo bajo el rubro de 

asoc13cioncs religiosas, mismo que les expedirá la Secretaria de Gobernación, con lo que 

podrán realiz.lI los aclos jurldicos necesarios para llevar a cabo su objeto; siempre denlro 

del marco legal. 

La importancia de la reforma constilucional de 1992, radica en que se va a superar una 

insoslemble situación de simulación, en que se modificaron nonnas que eran leln! muerta, 

que eran imposibles de poner en práctica en la época actual, cuya redacción sonaba 

lolalmellle ridicula y que colltravenlan abiertamente cualquier declaración de derechos 

humanos fundamentales; como por ejemplo, el articulo 19 de la Declaración Universal de 

los Oerechos l/umanos y el articulo 12 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, inslrumenlos inlernacionales que el Estado mexicano ha suscrito. 
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2.2 I'HOMULGACIÓN m: LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

El decreto que reformó los articulas 3°. So, 24, 27 Y 130, asl como el que adiciona el 

articulo decimoséplimo tmnsitorio de la Constilución Polllica de los Estados Unidos 

Me.icanos, se publicó en el Diario Oticial de la Federación el martes 28 de enero de 1992, 

que hubo de enlr.lr en vigor al di. siguiente de su publicación, representó un avance 

importante e" nueslro paiJ¡. 

EVIdentemente se requirió valor pam llevar a cabo la reforma, sobre todo porque habla un 

pequeno sector de opinión pública muy activo, que se opon la a ello, pues afirmaba que de 

cambiar esos preceptos inaplicables se regresarla al régimen de fueros y privilegios, cuando 

UII cambio como el que se dio evitaba precisamente tan descabellada idea. 

La complejidad y la diversidad del contenido normativo de las reformas conslitucionales 

requer!a" de una legislación reglamentaria sólida. Las reformas que se hablan realizado 

estableclan lineas de carácter geneml que era necesario desarrollar. Para alcanzar este 

objetivo, el Poder Legislativo tenia diversas alternativas constilucionalmente válidas. 

Una de ellas era optar por el camino de una reglamentación que abordara una visión 

particular de la problemática, y que con una mayorla en el Congreso se podía aprobar 

fácilmente. 

El olro camino era una ley que, por medio de la concertación y reconociendo la pluralidad 

e.iSlente, resumiera las diversas posturas y opiniones que para ese momento se empezaban 

a dar. Asilas cosas, se optó por el camino más responsable: la búsqueda de consensos. 

Pretendiendo de esta manem alcanzar una ley que fuese congruente con el mandato 

constitucional, pero sobre todo realista y respetuosa de la conciencia individual, 

nuevamente los legisladores del PRI se dieron a la tarea de realizar diversas reuniones no 

solo con integrantes de su partido, sino incluso con miembros de cullos religiosos, con la 
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finalidad de conocer y recoger las opiniones que se tenian sobre la 'pretendida 

reglamentación. 

Fue asl como el 25 de junio de 1992 la fracción parlamenlaria del Revolucionario 

Inslilucional presentó al Pleno de la Cámara de Diputados; una iniciativa denominada "Ley 

de Asociaciones Religiosas y Cuila Público". 

A la par de esla iniciativa 3 proyectos más fueron presentados por los grupos 

parlamenlarios de igual nÍlmero de partidos polllicos. El PAN presentó la Ley de Libertades 

y AsOCiaCIones Religiosas; el PRO hizo lo propio con un proyeclo de Ley en Maleria de 

Libertades Religiosas y, por ullimo, el PARM lo que denominó como Ley Federal de 

Culros. 

Cabe ",encionar que únicamenle 2 grupos parlamentarios no presentaron inicialiva sobre la 

maleria, y fueron en PPS (acorde con su postura de no aceptar reformas en maleria 

religiosa) y el PFCRN. 

Los cualro proyeclos se lurnaron por el pleno a la Comisión de Gobernación y Punlos 

Constilucionales, la que el 25 de junio de 1992 decidió conformar un grupo plural con 

represenlantes de lodos los partidos polllicos, a efeclo de que se dedicara al estudio y al 

análisis no solo de las inicialivas que hablan sido ya presenladas, sino lambién de las 

opiniones y proyeclos que para ese momenlo hablan planleado agrupaciones civiles y 

religiosas. 

Todas las inicialivas hacfan aporlaciones importantes y ponlan énfasis en aspectos que les 

eran de mayor inlerés, lo que originó que en un primer análisis se buscaran las 

coincidencias y las discrepancias enlre las diferenles inieialivas. 

Del mismo se llegó a la conclusión de que exislfa una gran convergencia de fondo entre 

ellas, por lo que se decidió lomar como documenlo de trabajo la iniciativa presenlada por el 

PRI. 
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El espíritu de renovación en las prácticas parlamentarias, el que los partidos poUticos no 

asumieran posiciones irreductibles y el ánimo de concertación que prevaleció en los debates 

del grupo plural, dio como resultado que el documento de trabajo tuviera 2S modificaciones 

en sus disposiciones originales y que se presentara ante el pleno de la Cámara de Diputados 

un dictamen único. 

Consta en el documento que se discutieron todos y cada uno de los articulas. 

Respecto de ellos, los diferentes partidos hicieron sugerencias para enriquecerlos. Una vez 

discutidas, se aceptaron o no las propuestas de los partidos, conteniéndose en el dictamen 

las rarolles por las cuales se admitieron o desestimaron las gestiones de los miembros del 

grupo pluml. 

Los puntos importantes del debate se dieron en cuanto a la estructura de la ley y a la manera 

de otorgar el reconocimiento y registro constitutivo a las asociaciones religiosas. 

Si el criterio era que una Iglesia solo se pudiera registrar a través del mando superior o si se 

dieran multiplicidad de registros; si las facultades de la autoridad fueran discrecionales para 

otorgar el registro o no; dar derechos a las Iglesias; el patrimonio de las Iglesias; el tema de 

regulación de procedencia por pane de la autoridad competente, en este caso la Secretaria 

de Gobemación; y otro punto importante del debate fue el que dicha Secretaria fuera la 

única que otorgara los registros. 

2.3 EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Para llevar a cabo las reformas de que se trala, convocó el Presidente de la República en su 

informe del 1° de noviembre de 1991; del dla 10 del inmediato diciembre, se hizo público el 

proyecto elaboradote antemano por el Partido Revolucionario Institucional; el dla 13 del 

mismo diciembre, los dipulados de todos los partidos acogieron ese proyecto en un 
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dictamen de comisiones; y el dfa 18 del siguiente enero, las dos Cámaras del Congreso de 

la Unión y las 31 Legislaturas de los Estados elevaron a rango constitucional las reformas 

en cuestión. 

La exposición de motivos de la reforma, que como tal debe de considerarse al texto de la 

iniciativa y del dictamen de las comisiones de referencia, puede afirmarse que es una resena 

de las contenidas entre los diversos partidos pollticos y pretender ser una constancia de 

amnistfa, del perdón que otorga hoy el Estado a los errores paq.dos en que se dice ocurrió 

la iglesia católica a lo largo de la historia de México frente al Estado, el cual también se 

d.ce que se mostró respetuoso de la religiosidad del pueblo y sólo trató de rescatar y 

consolidar su soberanla. 

Sin embargo, puesto que no interesa relatar las querellas y luchas que regislra nuestra 

historia, sino senalar los antecedentes juridieos de las reformas introducidas ahora a la 

Constitución, resulta muy necesaria otra versión histórica muy diferenle, la de la 

rectificación y enmienda de los errores del Estado, cometidos cabalmente en la forma 

equivocada en que la relación entre estado e iglesia fue regulada en las leyes fundamentales 

que han regido a México a partir de la tercera década del siglo pasado hasta nuestros d1as y 

como a continuación hago una breve resena histórica: 

Se inicia con la primera Constitución Federal, expedida en 1824, decfa su Art. 30: "LA 

religión de la Ilación mexicana e., y será perpetuamente la ca/ólica, apos/ólica, romana. La 

llacióllla protege por leye., sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquiera aIra". (21) 

Pero la forma de impartir esa prometida protección era realmente tratar de someter a la 

Iglesia a la dependencia y sujeción del Estado, según aparecfa del Art. SO, que facultaba al 

Congreso Federal para "arreglar el ejercicio del patronato en toda fa Federación", es decir, 

se arrogaba el Estado un supuesto derecho de presentar al Romano Ponlffice los candidatos 

para que éste proveyera dentro de ellos al nombramiento de obispos, y del Art. 110 que 

facultaba al Presidente de la Reptiblica para "conceder el pase o retener los decretos 

conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos", o sea, se arrogaba el Estado un 
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pretendido derecho a fiscalizar e interceptar cualquier documento que procediera del 

Romano PonUfice. 

Estos principios de la Constitución sirvieron de orientación a las Constituciones locales de 

cada uno de los Estados, llegando varias de ellas a establecer que el Estado fijarla y 

costearla los gastos necesarlos para la conservación del culto; y la del Estado de México, a 

declarar en su Art. l l que "ninguna autoridad cuyo nombramiento parta de otros poderes 

que 10.\ del lútado podrá ejercer ell él mando ni jurisdicción .<in consentimiento de su 

gohlL'mo". (22) 

Como no era lógico admitir que disposiciones legales de este género fueran en verdad para 

proteger a la Iglesia, se apeló posteriormente al ficticio propósito de ellas de sólo 

salvaguardar el bien de la nación, y bajo este pretexto, durante la Presidencia de Ignacio 

Comollfort se aprobó en 1856 la Ley de Desamortización de bienes de la Iglesia, por virtud 

de la cual todas las lincas r,;,;tieas y urbanas que tenlan y administraran como propietarias 

las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República deblan adjudicarse en propiedad a 

los 'Iue las tenian arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en ese momento 

pagaran calculada como crédito al seis por ciento anual. 

A las fundadas protestas y respetuosas instancias de varios prelados de aquella época para 

la derogacion de dicha ley, contestó curiosamente Ezequiel Montes, Ministro de Justicia y 

NegOCIOs Eclesiásticos, que el Supremo Gobierno se interesaba mucho por la perfección 

del estado ecleSiástico, por tratar de que éste se purificara, y que precisamente para 

conseguirlo habla sido expedida la ley de referencia, invocando que en el Antiguo 

Testamento los levitas eran duenos de los diezmos, pero que no poselan ninguna otra cosa; 

y que en el Nuevo Testamento los fieles recién convertidos vendlan sus posesiones y 

ponlan Sil precio a los pies de los Apóstoles, y que San Pablo vivla del trabajo de sus 

manos. 

Al promulgarse después la Constitución de 1857, incapacitó en su Art. 27 a toda 

corporación eclesiástica para adquirir en propiedad y administrar bienes ralces, con la única 

excepción de los edilicios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la 

institución; inhabilitó en sus Arts. 56 y 77 para el desempeno de cargos de elección popular 

a quien per1enedera al estado eclesiástico, e invistió en su Art. 123 a los poderes federales 
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de facullades para ejercer en materias de cullo religioso y disciplina externa la intervención 

que designen las leyes. 

Má, tarde, el 2S de septiembre de 1873, fue adicionada y reformada la Constitución de 

1 KS7, para establecer en su Art. l' que "el Estado y la Iglesia son independientes entre 51" y 

que "el Congreso no puede diclar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna"; en su 

Art. 21, que "el matrimonio es un contrato civil" y que "éste y los demás actos del eslado 

civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del 

mllen civil ", y en su Art. 3 que "ninguna ins/ilu<'iún reJigiu.,a puede adquirir bienes 

fa/n'.'i tU (·a!Ulale.'i ,mplll!.'ito\ .mbre blns, en" la .mla e.xcepcilm estah/ecida en el artlculn 

27 d,'la (·0/I.\/lIuclólI".(23) 

Como se adVIene hasta aquf de todas estas disposiciones constitucionales, la orienlación 

cUlllim de ellas era no alacar de frente a la Iglesia, sino usurpar compelencia y funciones 

que a ella currespondian, simulando a veces inclusive una pretendida proleeeión a la Iglesia 

y ha.1a una ,"maculada prencupación por la purificación de la misma Iglesia. 

La iIIlima etapa, que se inició en la Asamblea Constituyente de Queretaro, ya no fue sólo de 

usurpación de competencia y de funciones, sino de franco enfrenlamiento y de persecución 

declarada, con abieno desconocimiento de los derechos humanos. 

Oc acuerdo con los Arts. 3, 4, 24, 27 Y 130, el Estado se apropió de todos los bienes de las 

iglesi .. ; estableció que, con excepción de los templos, todos los demás de esos bienes se 

destmaran exclUSIvamente a los servicios públicos de la Federación y los Estados; 

reglamentó el ejercicio de los ministros de cuila como si se tratara de una profesión; exigió 

que solo pudieran ejercerlo los mexicanos por nacimiento; implantó como dogmatismo 

oficial obligatorio la ensenaJml laica no solo en lodas las escuelas públicas, sino también en 

los planteles paniculares para la educación de la ninez; prohibió a los ministros de culto 

d"iSIr o Intervemr en los planteles de educación primaria; facultó a las Legislaturas de los 

Estados para determinar, según las necesidades, el número máximo de ministros de culto en 

cada Estado; prohibió los actos de culto público fuera de los templos y proscribió los votos 

religiosos y las ordenes monásticas. 

Fue asl como la Constitución de 1917 cambió radicalmente el régimen de separación o 

Independencia entre el Estado y la Iglesia católica, para implantar en su lugar el 

avasallamiento de la Iglesia católica por el Eslado, pero ya sin referirse en especial a la 

37 



Iglesia católica, sino a las iglesias en general, y son esta clase de ulll'l\iantes preceptos los 

que ru<ron objetu de las recientes enmiendas a los Ms, 3°, So, 24, 21 Y 130 de la 

Constitución, 

Es asl que llagamos al 1° de noviembre de 1991, en el que el Presidente de la República 

Carlos Salinas de Gortari convoca al pueblo de México a promover una nueva situación 

juridi,a de las iglesias y buscar mayor correspondencias enlre el comportamiento cotidiano 

de ta pohlaeión y las disposiciones legales; posteriormente el dla 10 del inmediato 

dlcl<mhre, se hl7D pilblico el proyecto elaboradote antemano por el Partido Revolucionario 

InstitucIOnal; el dta IJ dcl mismo diciembre, los diputados de todos los partidos acogieron 

ese pro)'ecto en un dictamen de comisiones; y el dla 18 de enero de 1992, las dos Cámaras 

del Congresu de la Unió" y las 31 Legislaturas de los Estados elevaron a rango 

con,,¡itu<Íonal las rerurmas de lus articulas 3°, So, 24°,21 y 130 de la Constitución Polltica 

de los Estados 1Jnidos Mexicanos 

2,4 ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN EN 

MATERIA RELIGIOSA. 

Después de la Rerorma Constitucional se le otorgaron a la Secretaria de Gobernación en 

materia religiosa es decir a la subsecretaria de Asuntos religiosos y la Dirección General de 

Asuntos Religiosos las siguientes: 

ATRIIlUCIONES 

CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS: 

1.- Auxiliar al secretario en el ejercicio de las atribuciones que las leyes y reglamentos le 

confieran a la Secretaria en materia de asuntos religiosos y vigilar el debido cumplimiento 

de dichos ordenamientos, 

11.- Recibir, dictaminar y tramitar las solicitudes de registro constitutivo de las iglesias y 

agrupaciones religiosas. 
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111.- Tener a su cargo los registros que prevén las leyes en materia de asuntos religiosos y 

expedir la~ certificaciones, declaratoria y conslancias en los términos de los mismos 

IV.- Recibir y tramitar los avisos que formulen las asociaciones religiosas sobre aperturas 

de tcmplos, actos de cullo público con carácter extraordinario, separación y renuncia de 

ministros y los demás previstos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Cullo Público y su 

Reglamento. 

V.- Emitir opinión sobre la procedencia de la internación y eS!ancia en el pals de los 

miniSlros de culto de nacionalidad extranjera. 

VI.- Establecer la coordinación necesaria con las dependencia. y entidades de la 

Administración Pública Federal, para la tramilación, asignación y ,rej¡istro de los bienes 

propiedad de la Nación destinados a fines religiosos, asl como de los represenlantes que las 

asociaciones religiosas designen como responsables de los mismos en los términos de las 

dispo,iciunes aplicables. 

VII.- Auxiliar al Secretario en la formulación de los convenios de colaboración que 

suscriba en materia de asuntos religiosos con los gobiernos de los Eslados, Municipios y 

Distrito Federal. 

VIII. Intervenir en los conflictos que sean planteados por las asociaciones religiosas, 

conforme a los procedimientos que senalan las disposiciones de la materia. 

IX.- Participar en los trámites relativos al conocimiento de las infracciones a la Ley, su 

reglamento y demás disposiciones de la materia e intervenir en la aplicación de las 

sanciones que resullen. 
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X.- Proponer los manuales y circulares quc la Secretaria deba adoptar en materia de asuntos 

religiosos, y 

XI.- Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, asl 

como aquellas que le conliera el Titular del Ramo. 

Por otra parte, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su articulo 6°, faculta 

a la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo el registro de las asociaciones religiosas; 

asimismo, en su articulo 17 la faculta para re.<olver sobre el carácter indispensable de los 

bienes inmuebles que pretendan adquirir; en su articulo 25 establece: que corresponde al 

Poder EjecutIvo Federal, por conducto de esa Secretaria, la aplicación de la ley. 

Lo anterior, porque siendo la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de carácter 

federal, la autoridad encargada de su aplicación debe tener ese mismo carácter. 

Ka''ón por la que se eligió a la Secretaria de Gobernación, ya que es la autoridad que ha 

conocido, que tiene el catálogo de las organizaciones religiosas, y que cuenta con los datos 

r con la información necesarias para poder atender los problemas y aún los conflictos. 

2.5 CREACiÓN DE LA ENTIDAD PÚHLlCA ENCARGADA DEL DESPACHO 

DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS. 

La existencia en el plano gubernamental de una o varias instancias enfocadas a los asuntos 

religiosos ocurrla ya por el afto de 1853, al depositarse eu las Secretarias de Relaciones 

Exteriore~ e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, algunas de 

las atnbuciones que en este campo corresponden hoya la Secretaria de Gobernación. 

Mas cercanamente, en 1976, se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, en cuyo artIculo 27 fracción V faculta a la SecretarIa de Gobernacióu como la 

autoridad encargada de cuidar el cumplimiento de las disposiciones de la ley en materia 

religiosa, mediante la Dirección General de Gobierno. 
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Dichas funciones venlan siendo realizadas por un departarnentó al ~ue podriamos calificar 

de .ui-genoris, denominado de Cultos Religiosos, Licencias de Paliación de Armas de 

Fuego y Explusivos, dependiente de la Dirección de Coordinación Polltiea con Entidades 

Federativas y Municipios. 

En 1982 se crea la Subdirección de Cultos Religiosos, Annas de Fuego y Explosivos, esta 

medida permitió que las actividades de ambos departamentos se abocaran exclusivamente a 

lo~ asuntos de su respectiva competencia. 

El 2~ de enero de 1992 se publican las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso 

de la Unión y posteriormente, con la de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público 

del 1 S de julio del mismo ano, que se estableció la necesidad de crear una entidad 

administrativa responsable de instrumentar los nuevos ordenamientos legales. 

En cuanto al aparato administrativo necesario para el desarrollo de las nuevas tareas, se 

prepararon y analizaron algunas opeiones, como crean una Subsecretaria, una Coordinación 

Generala una Dirección General; se impuso prudentemente esta última opción. 

"Jil]] de lIoVlembre de 1992, por decrelo presidencial, se crea la Dirección General de 

Asunlos ReligIOSOS, a la cual le fue dada· la re.,ponsab/Mad de llevar a la práclica los 

cambIO.' legales antes referidos. "(25) 

Definido el aspectu Constitucional y Legal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 23 de Noviembre de 1992, se reformó .1 Reglamento Interior de la 

Secretaria de Gobernación para incorporar dentro de su estructura Otgánica a la Dirección 

General de Asuntos Religiosos como canal de comunicación con los lideres de las Iglesias 

y agrupaciones, hoy asociaciones religiosas, además de ser la instancia encargada de 

organi7.ar y actualiur los registros de asociaciones religiosas y de bienes inmuebles; 

autorizar los actos de culto y transmisiones extraordinarias; encauzar los procedimientos de 

arbitraje en caso de controversia entre instituciones religiosas; asl como de otorgar las 

anuencias a ministros extranjeros para la legal internación, entre airas actividades. 
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En 1999 la Dirección General de Asuntos R.lib~OSOS se encuentra situada orgánicamente 

dentro de la Subsecretaria de Asociaciones Religiosas (llamada primeramente de Asuntos 

Jurldicos y Asociaciones Religiosas), creada mediante decreto publicado en el Diario 

Olicial de la Federación, el S de octubre de 1995. 

IJ"ecció" Gel/eral formada por las siguiente.1 drea.: (26) 

al Dirección de Registro y Certificaciones.- Se encarga de recibir, dictaminar y 

tramitar las solicitudes que le presentan las agrupaciones religiosas, para obtener su registro 

constituti\'o como asociación religiosa; nevo el registro, control y certilicación de los 

bienes propiedad de la nación y susceptibles de las asociaciones religiosas, su 

denuminación, repr.,",ntante., ministros de culto, asociados, apertura de nuevos inmueble. 

al culto, expedición de certilicaciones, elaboración de folios reales de bienes inmuebles y 

de personas morales. 

Para la realización de estas funciones, la Dirección cuenla con dos subdirecciones de área y 

cualru depanamentos a saber: 

Subdirección de Registro de Asociadones, que tiene las siguientes funciones: 

- Desarrollar el programa de trabajo de la Subdirección y someterlo a consideración de la 

Dirección; 

- Llevar el control de las solicitudes de registro recibidas; 

- Llevar el control y seguimiento de las solicitudes de registro objeto de impugnación; 

- Resolver sobre la baja administrativa de las solicitudes de registro que no satisfacen los 

requisitos de ley; 
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• Desahogar las solicitudes de registro de acuerdo a la normatividad vigente, asl como de 

las entidades, divisiones u otras . formas de organización que pretendan gozar de 

personalidad jurldica; 

• Implementar el control de las denominaciones de las asociaciones religiosas constituidas; 

• Acordar el cambio de denominación de una asociación religiosa constituida; 

• Coordinar la elaboración de los Indices relativos a las asociaciones religiosas; 

• Coordinar la elaboración de los extractos de solicitudes de registro y llevar el control 

sobre los JI1isrnos~ 

• Implementar la elaboración y actualización del directorio de asociaciones religiosas; 

• Verificar que los convenios de extranjeria presentados en las solicitudes de registro, 

cumplan con las disposiciones legales aplicables, a efecto de proceder a su tramitación ante 

la secretaria de relaciones exteriores; 

• Integrar los documentos que acreditan a las iglesias, agrupaciones y entidades como 

asociaciones religiosas; 

• Llevar el control de las asociaciones religiosas constituidas y de las solicitudes de regislrO 

improcedentes; 

• Desahogar todos los tnlmites relativos a cambios, renuncias, separaciones, destituciones y 

fallecimiento de representantes, apoderados, asociados, religiosas y ministros de culto, asl 

como los relalivos a la modificación de estatutos de las asociaciones religiosas; 

• Notificar al departamento de inscripeión de personas morales, los movimientos a que se 

refiere el punto anterior, para su debida materialización en el folio real correspondienle; 
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• Verificar que la protcx:olización de los documentos que acreditan a las instituciones como 

asociaciones religiosas, cumpla con la normatiyidad yigente; 

• Verificar que los poderes otorgados por las asociaciones religiosas a sus representantes y 

en general mandatarios, se ajusten a lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables; 

• Someter a acuerdo superior, la fusión de dos o más asociaciones religiosa., a.1 como su 

liquidación; 

• Emitir el acuerdo de procedencia sobre la participación de asociaciones religiosas por si o 

asociadas cou personas Osicas o morales en la constitución, sostenim/enlo y 

funciol1llmiento de instituciunes de asistencia privada, planicies educatiyos e instiluciones 

de salud; 

• Encauzar la debida materialización de la información que de acuerdo o la normatividad 

sea materia de inscripción registral en el folio real de personas morales; 

• Someter a la consideración de la Dirección de Asociaciones Religiosas, la reposición de 

folios reales de personas morales, su rectificación de acuerdo a la normatividad vigente y 

la elaboración de folios reales auxiliares; 

• Informar a la Dirección de asociaciones religiosas, en relación al desempeno de las 

funciones asigl1lldas y 

- Recibir en acuerdo a los jefes de departamento y demás personal adscrito a la 

Subdirección; 

• Las demás que en el ámbito de su competencia le encomiende expresamente la 

superioridad. 
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Para el desempeno de las tareas encomendadas esta es auxiliada del Departamento de 

Inscripción de Personas Morales y del Departamento de Asociaciones Religiosas 

Para tal efecto, esta subdirección cuenta con el apoyo del Departamento de Constitución de 

AsocIaciones Religiosas y del Departamento de Certificaciones. 

Subdirección de Registro Patrimonial, que tiene las siguientes funciones: 

• Coordinar la elaboración y ejecución del programa de trabajo d~,la Subdirección y 

someterlo a consideración de la Dirección; 

• Dirigir, organizar e implementar los mecanismos para la materialización registral, bajo el 

sistema de fuliu real de bienes inmuebles, de la infomlación relativa a la propiedad de las 

asociaclonc~ religiosalll~ 

• EncaUf.ar la regularización jurldica y administrativa de los bienes inmuebles propiedad de 

la nación, en administración de las asociaciones religiosas; 

• Dirigor la emisión de Declaralorias Generales de Procedencia, relativas a los bienes 

,"muebles senalados en las solicitudes de registro como susceptibles de incorporarse al 

patrimonio de las asociaciones religiosas; 

• Dirigir la emisión de declaratorias de procedencia, relativas a los bienes inmuebles que las 

asociaciones religiosas pretendan incorporar a su patrimonio; 

• Substanciar el registro de los bienes inmuebles que se transmitan de una asociación 

religiosa en liquidación a otra, asl como los que adquieran por herencia o legado; 

• Establecer, con la Secretaria de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes, la coordinación necesaria en cuanto a los bienes inmuebles destinados al culto 
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publico que lengan el carácler de monumenlos hislóricos, artlslicos o arqueológicos, asl 

como en cuanlo. los responsables de los mismos; 

• Coordinar la alención necesaria para que las iglesias, agnlpaciones y asociaciones 

religiosas, reciban la asesoria que requieran para el lramlle de las declaralorias a que se 

relieren los articulos 17 y 70 lransilorio de la ley, y en general en cuanto al ámbito 

patrimonial de las asociaciones religiosas; 

- Organi7.ar la enlrega masiva de Declaralorias de Procedencia; 

- Remilir al dcpartlmenlo de inscripción patrimonial, copia de las declaratorias para su 

debida malerialización en el folio real correspondiente; 

- Coordinar las solicitudes de prorroga que presenten las asociaciones religiosas en relación 

a las declaralorias yen su caso, expedir la autorizaciÓn correspondiente; 

- Vigilar el estricto cumplimiento del destino seftalado en las Declaratorias; 

- Llevar el conlrol de los inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas; 

- Realizar la inscripción, de los tltulos de propiedad de todos aquellos inmuebles objelo de 

las Declaralorias de Procedencia a que se refieren los articulos 17 y 70. Transitorio de la 

ley; 

- Elaborar los indices relativos a los de bienes inmuebles en arrendamienlo o comodato por 

parte de las asociaciones religiosas; 

- Coadyuvar a la regularización juridica y administrativa de los bienes propiedad de la 

nación declarados por las asociaciones religiosas; 
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- Elaborar los proyeclos de convenio a celebrarse con o~·auloiidadcs para cumplímcnlar 

lo dispucSlo en el puniD anlerior; 

- Remilir a la Secrelana de Contraloria y Desarrollo AdminiSlralivo, la informaci6n de los 

bienes inmuebles propiedad de la naci6n declarados por las asociaciones religiosas; 

- Infonnar a las asociaciones religiosa, los Mlccedenles registral.s que proporciona la 

Dirección General del Palrímonio Inmobiliario Federal de la Secrelaria de Conlralorfa y 

I> ... nollo Adminislralivo, en relaci6n a los inmuebles propiedad de la naci6n que aquellas 

tienen en uso y posesión; 

- Elaborar los informes sobre ellrabajo desmollado Po~laSubdirecci6n; 

- Informar a la Direcci6n de Regislro y Certificaciones, en relaci6n al desempeHo de las 

funcíones asignadas; y 

- Recibir en acuerdo a los jefes de dep.ártrunenlo y denms personal adscrito a la 

SulxJirección; 

- Las demás que en el ámbito de su compelencia le encomiende la superioridad. 

Para el desempeno de las funciones, esla es auxiliada por el Departamenlo de Declaralorias 

y el Departamento de Inscripeión Palrimonial. 

b J.- Dirección de Normatividad.- Interviene en los conflictos que son planteados por las 

asociaciones religiosas conforme a los procedimientos que seHalan las disposiciones de la 

materia, y coordinar los lrámites relativos al conocimiento de las infracciones a la ley y 

demás disposiciones de la materia e intervenir en las aplicaciones de las sanciones que 

resullen. 
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Para descmpenar dichas funciones quedarán adscritas dos subdirecciones y cuatro 

departamentos. saber. 

-Subdirección de Arbitraje y recursos.- Se encarga de coordinar la integración de los 

expedientes de los conflictos en los que las asociaciones religiosas sometan a arbitraje a la 

Secretaria de Gobernación y los recursos que interpongan las asociaciones religiosas. La 

citada subdirección cuenta con el apoyo del departamento de arbitraje y del departamento 

de recur~s de revisión_ 

-Subdirección de Normas y Sancioncs.- El objetivo principal de esta Subdirección es el de 

ronnular los proyectos de normas técnicas para la debida interpretación y aplicación de la 

ley y su reglamento, asl como vigilar los trámites especiales que los ministros de culto y las 

",,>c.aciones religiosas deban llevar a cabo ante l. Dirección General de Asuntos 

Ilelog.o"," F_'ta sul"iorccc.Ón '" apoya en dos departamentos que son el de normas y el de 

sancIOnes. 

Cl Dlreeción de Análisis y Evaluación.- Esta Direeción se encarga de recopilar, analizar, 

procc>at y pre>cntar los resultados obtenidos en la ejecución de las acciones sustantivas, 

deteclando Ja., posibles desviaciones a fin de proponer las medidas correctivas necesarias 

para cumplir con el programa de trabajo establecido; de la misma forma, esta Dirección se 

encarga de dirigir investigaciones sobre las diferentes asociaciones religiosas a nivel 

internacional y que operan en nuestro pals, para conocer su origen y área de influencia. 

DI Dirección de Operación y Atención a las Asociaciones Religiosas.- Se encarga de 

establecer los mecanismos de colaboración con las dependencias federales, estatales y 

munic.pales, así como con otras Secretarias de Estado y de la propia Secretaria. Se apoya 

en los depanamentos de Anuencias y en el Departamento de Registro de Ministros. 

El Coordinación Administrativa.- Para cumplir y desempenar las funciones encomendadas 

a la Dirección General de Asuntos Religiosos, es necesario el apoyo de la Coordinación 
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Adminislrativa, que pcnnite la optimización y corrccta· aplicación dc los recursos 

asignados: humanos, financieros, materiales y de servicios generales. 
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CAPITULO 111.- PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN 

RELIGIOSA. 
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3.II't:RSONALIDAO JUI!lOICA 

l.as asociaciones religiosas por haberse constituido en el marco de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público, obtienen personalidad jurldica. 

Las mismas son personas morales y encuentran su adecuación en el ártlculo 2S del Código 

Ci,il del Distrito Federal, que establece cuales son las diferentes personas morales,'el cual 

en su fracción VI, establece dentro de ellas I .. ~ .. ~ociaciones, cualesquiera que sean',que se 

propongan un flO licito, siempre que no fueren desconocidos por la ley, 

" hu amC/acionas dislullas de las enumeradas que se proponganjlnes polll/eos, arl(sl/eos 

" "/Iu/qutara aIro jln IIcllo, ,¡iempre que no/ueren desconocidas por la Ley . .. (28) 

ESlas .. ,ociaciones no corresponden a la naturale711 de la asociación civil, 

independientemente de la definición que de ésta tiene el mencionado Código Civil, y 

pudieran tener los diversos Códigos Civiles de los Estados, ya que posee caracterlsticas 

distintas por cuanto a su creación, requisitos de existencia y normas que las regulan. las 

cuab !>Un especificas y distintas de cualquier asociación civil. independientemente de ser 

reguladas por una ley federal especifica. 

Ahora bien, tanto las personas morales como las flsicas tienen atributos, es decir. el 

nombre, el domicilio y el patrimonio. 

Una asociación religiosa, en tanto que es una persona moral, tiene derecho a identificarse 

mediante una denominación exclusiva (articulo 9°. fracción I de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Pilblico), 

Lo anterior es por la necesidad de distinguirlas unas de otras y evitar la confusión entre las 

mismas, ya que podrla ocasionar situaciones dificiles y perjuicios inimaginables, 
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El nombre de una asociación religiosa es escogido porlos asoclados~c tomando como base 

siluaciones hislóricas, ideológicas, de fe, ele. 

El domicilio es olro atribulo con el que cuenta una asociación religiosa; asl como un 

nombre, debe lener una sede legal en la cual se le puecb 1~8ti~, 

La. asociaciones religiosa. tienen su domicilio en el 1~8ar donde se haya establecido su 

admini<lrdción; e< e.cogido a voluntad de los asociados o según les convenga. 

Otro alrlbulo con el que una asociación religiosa podrá contar, es con un patrimonio, es 

deCIr, con los bienes y derechos de naturaleza económica que le permitan la realización de 

las actividades propias de su objelo. 

La< a<ociaclones rclogio,"s conslituida. conforme a la ley de la ';;a¡~ria,:pod'rá~' tener un 

patrimonio propio que les permila cumplir con su objeto, dich; paif¡rii~ri¡~~nstituido por 

todos los bienes que bajo cualquier titulo adquieran, poserui\ 'administren, será 

exclUSIvamente el indispensable para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto. 

(Articulo 16 de la citada ley). 

La aSOCiaCIón religiosa por ser una instilución sui generis, puede incluso carecer de bienes 

onmuebles. )'a que exislen las que se dedican únicamente al cuidado de enfermos en 

hospitales o a la asislencia psicológica en cárceles y centros de readaptación. Razón por la 

cual no neccsilan de inmuebles para llevar a cabo su objelo. 

En general, cslOS tres atribulos (nombre, domicilio y patrimonio) son citados por la mayorla 

de los aulores para las personas morales, sin embargo, hay aulores que senalan también la 

nacionalidad como un atributo de la personalidad. 

Las asociaciones religiosas son personas morales eminentemenle mexicanas, en las que 

solo las personas de nacionalidad mexicana podrán ser representantes legales de las 

mismas,lal COIIIO lo previene la fracción seb'lJOda del articulo 11 de la ley. 
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En las personas mOl1lles el patrimonio es tan esencial, que sin él no pueden existir. El 

carecer de los medios materiales para el cumplimiento de sus fines detennina la liquidación 

de la persona moral (lo que equivale a su muerte). 

En este orden de ideas, el articulo 9° de la Ley de Nacionalidad establece: 

Articulo 9°,- "Son personas morales de nacionalidad mexicana, las que se constituyan 

confonne a las leyes de l. República y tengan en ella su domicilio legal". 

En conclusión, podemos decir que una asociación religiosa es de nacionalidad mexicana 

una vez que se ha constituido conforme al ordenamiento jurldico nacional y que establezca 

su domicilio legal en la República mexicana. 

3.1.2 REGISTRO CON!>'TITUTIVO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, 

Tratándose de asociaciones religiosas, su registro constituye un requisito esencial a las 

mi 'Ola., dicho registro, como lo sellala el articulo 6° de la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Cuho Público, recoge el mandato constitucional en el sentido de que las Iglesias o 

agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurldica como asociaciones religiosas, una vez 

que obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaria de Gobernación, en 

términos de dicha ley, es decir, la asociación religiosa como tal no existirá jurldicamente 

hablando hasla quedar registrada ante la Secretaria de Gobernación, 

El registro resulla necesario, no por ánimo de control por parte del Eslado, sino por 

protección de derechos de terceros y clarificación y seguridad en las relaciones jurldicas 

que eSlablezca la asociación religiosa, En efecto, todos aquellos que entren en relación 

jurldica con una asociación religiosa, tienen derecho a saber la fonna en que ésla actúa en 

el campo jurldico del derecho mexicano, las facultades de sus representantes, sus fines y los 
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nombramientos de las personas nsicas con las cuales se está estableciendo esa relación 

jurldica. 

Todo esto debe comprobarse mediimte documentos que tengan validez en el derecho del 

Estado mexicano, no mediante documentos privados, o mediante el derecho interno de la 

asociación religiosa de que se trate, ya que esto no tendrla efectos jurldicos ante los 

tnbunales mexicanos, llegado el caso, o ante las autoridades administrativas, pues éstas y 

aquéllos solo pueden aplicar el derecho mexicano, no el derecho interno de las Iglesias. 

Ya adelantamos nuestra opinión, en el sentido de que las Iglesias y demás agrupaciones 

rel iglOsas solamente pueden adquirir personalidad jurldica mediante la figura de asociación 

religiosa. El nuevo marco constitucional refonnó el anterior articulo 130 que desconocla 

persunalidad alguna a las asociaciones religiosas. 

1:1 actual anlculo 130, penoite que tales agrupaciones adquieran personalidad juridica. Ese 

tipo de sociedades se encuentran sujetas a limitaciones constitucionales, que el Poder 

Revisor de la Constitución consideró necesarlas tratándose de Iglesias y agrupaciones 

religiosas. 

Lo anterior no significa que estén prohibidas las agrupaciones religiosas que no adquieran 

su registro constitutivo. El registro es optativo. Las agrupaciones religiosas pueden o no 

registrarse. Pero sin registro, no constituyen un centro de imputación diferente de las 

personas fisicas que la componen, ni tienen ciertos derechos exclusivos que la ley establece 

en favor de las a.ociaciones religiosas. 

Que el registro no constituye a la entidad eclesiástica, resulta evidente si se considera que el 

Estado no interviene en la vida interna de éstas instituciones, como claramente lo indica el 

inciso b) del anlculo 130 de la Constitución, el cual consagra el principio de verdadera 

laicidad del Estado y prohibe a esta intervenir "en la vida interna de las asociaciones 

religiosas. 
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A/ I:.S/ado no /e Incumbe de/ermlnar como o C'U~ndose fundaron; sdlo le interesa que 

e.«./an, y que se hayan ocupado "preponderan/emen/e;de ·/a. observancia, p;'¡cllca, 

propagación u instrucción de una dudrina religiusa. u ·de' un· "uerpo de creen"las 

reltgw .• a., oo. (29) 

Los requisitos para que una Iglesia o agrupación religiosa pueda obtener su registro son: 

haber realilado actividades religiosas en nuestro pals por un mlnimo de S MOS y tener 

notorio arraigo entre la población, además de haber establecido su domicilio en la 

Repilbhca mexicana, contar con estatutos que determinen su organización y forma de 

gobIerno, asl como aportar bienes sulicientes para cumplir con su objeto; haber celebrado 

convenio de extranjería con la Secretaria de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo 

previsto en las fracciones I y fI del articulo 27 constitucional, es decir, lo que en la jerga 

juridlca .. conoce como cláusula calvo renunciatoria y que se hayan ocupado 

prepondcrantemente de la observancia, práctica, propagación o instrucción de una doctrina 

rehgiosa o de un cuerpo de creencias. 

De lo anterior, podemos decir que las caracterlsticas del registro constitutivo de 

asociaciones religiosas son las siguientes: 

l.. Federal.- Toda vez que la autoridad .facultada para otorgarlos es la Secretaria de 

Gobernación por mandato del propio articulo 130 constitucional; a la vez que deriva de 

una ley federal. 

11.- Público.- Ya que surgen de cuerpos legales cuyas normas son de orden público; 

colocándolas por tanto, fuera del derecho común y como un derecho de excepción, no de 

privilegio por la importancia de las mismas. 

1II.- Constitutivo de derechos y obligaciones.- Porque al obtener su registro adquieren 

personalidad jurfdica y los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y en su 

ley reglamentaria. 
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IV.- Adopta el sistema de folio real.- En los que se inscribirán todos los movimientos que 

hagan las asociaciones religiosas: como' adi¡uisi~¡ó~'\le i~muebles, registro de 

representantes, ministros, asociados, modificación 'd~ esta¡j¡i~s,;'etc. 

V.- Brinda seguridadjurfdica.- Sobre todo a los tercero~~nl~~que la asociación religiosa 

va a establecer relaciones jurldicas, en caso de ser necéSarloHew..loante las autoridades o 

tribunales civiles.,'.~·: 

Evidenlemente, el registro a que nos referimos en todo cas~ es al olorgado por lA SecretariA 

de Gobernación como un registro especial para las asociaciones religiosas. 

El otorgamiento del registro constitutivo y por consiguiente, el reconocimienlo de la 

personalidad jurldica a las Iglesias es un presupuesto necesario exigido para que sea real y 

efectiva la libertad religiosa, pues ésta no sólo se ejerce cuando se respeta la práctica 

privada de la religión, sino que dicha libertad pide también, como lógica consecuencia de la 

naluraleza social del hombre, que no se le impida actuar en público o en privado, solo o 

asociado con otros en materia religiosa. 

El hombre, por su misma naturaleza, tiene derecho de asociarse con otros para lograr fines 

licilos y honestos, y no hay razón para que ese derecho natural no pueda ejercerlo en 

materia religiosa. 

Cuaudo el Estado reconoce personalidad a los entes religiosos, está reconociendo uno más 

de los derechos humanos; en este caso, el derecho de todo hombre a reunirse con otros, para 

practicar colectivamente sos creencias religiosas y si bien es cierto que el articulo que el 

articulo 24 de la Carta Magna nos manifiesta que "Todo hombre es libre para profesar la 

creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias ...... ", también es 

cierto que tiene una limitanle en su tercer párrafo del mencionado articulo en el cual 

menciona que "los actos religiosos de cufto público se celebrarán ordinariamente en los 

templos .... " Es decir que las reuniones serán ordinariamente en los templos y sólo los 

extraordinarios se realizaran con el respectivo permiso. 
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3.1.3.- CARÁCTER DEL REGISTRO 

Para que tengan personalidad jurldica, las instituciones religiosas deben registran;e ante la 

Secretaria de Gobernación (articulo 6° de la ley). 

A ese registro se le denomina "constitutivo" en la ley, expresión que no. se encuentra en el 

articulo 130 de la Constitución, pero que quizá obedece al nuevo texto de la fracción I! del 

articulo 27 de la misma, que otorga capacidad para adquirir, poseer o 'administr~ bienes, a 

aquellas "asociaciones religiosas que se constituyan en los lérminos del articulo '1,30., 

Por otra pone, la ley siempre que se refiere al registro ante Gobernación, I~ califica de 

con,lilulivo, por lo que es necesario explicar el conlenido y alcance de ese adjetivo. 

De<de luego, es de desecharse la idea de que la ley pretende que las Iglesias se constituyan 

en el sentido de que se funden y comiencen a existir, desde el momento de su registro. 

El texto constilucional y la ley dan a entender claramenle que no es ésa la pretensión del 

legislador, pues supone que las "Iglesias y agrupaciones religiosas" ya exislen, y no exige 

que se compruebe su acto fundacional, que seria el que les dio existencia. 

La! a.lOe/ae/ones religiosO! son en/ldades de In/erés público, exls/en/es y actuantes 

neee.sor/amente antes del registro, y que gozan de personalidad propia; se rigen por sus 

propIOs es/a/u/o.I, que [onnulan libremente; se registran para dar publicidad a los mismos 

y para que medlOn/e ese registro adquieran personalidad en el orden jurldico mexicano y 

osI puedan producirse los demás efectos que la ley seflala. (JO) 

El registro de una asociación religiosa, sin embargo, no tiene sólo efectos publicitarios, 

sino, en cierto senlido, el registro puede decirse que es constitutivo. 

Es necesario, sin embargo, entender en qué sentido el registro constituye a la asociación 

religiosa. Que el registro es algo más que publicitario, lo da a entender la redacción del 
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articulo 6° de la ley, que reproduce textualmente el inciso al del articulo 130 constitucional, 

8ftadiefldo, sin embargo, el calificativo de "constitutivo" al reb~stro que deben obtener las 

asociaciones religiosa". 

Según ese articulo, "tendrán personalidad jurfdica una vez que obtengan su correspondiente 

registro", Si el efecto fuera solamente publicitario, las asociaciones religiosas podrlan 

actuar en el derecho mexicano sin él, sufriendo las consecuencias que llevarla consigo la 

falta de in.eripción, como serian la solidaridad de los representantes y asociados en las 

obligaCIOnes de la asociación. 

Este no es el caso, pues una Iglesia no inscrita no tiene personalidad, O sea, no puede actuar 

ell el derecho; no es tampoco una asociación de hecho, sino que para el derecho mexicano 

!lU c.\isle: es un mero nombre, sin trascendencia jurídica. 

Esto no quiere decir que no exista en si misma, pues la misma ley habla de "asociaciones, 

agrupaciones religiosas e Iglesias" (articulo 1°) que tendrán personalidad jurldica por el 

registro, pero no comienzan a existir como tales por dicho acto registra!. 

Los requisitos que piden las fracciones I,y 11 del articulo 7· de la ley para otorgar el 

registro, sellalan que la ley supone la existencia previa de las Iglesias o agrupaciones 

religiosas, pues en otra forma no se entenderla como podrla comprobar que ha realizado 

actividades religiosas por un mlnimo de cinco allos, que cuenta con notorio arraigo entre la 

población y que se ha ocupado (con anterioridad a la solicitud) de la observancia, práctica, 

propagación o instrucción de una doctrina religiosa, 

Es de notar que los solicitantes no deben probar que ellos han realizado esas actividades, 

sillo que éstas han sido llevadas a cabo por la Iglesia o agrupación religiosa, lo cual supone 

su existencia antes del registro, 
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En este sentido, y considerando las cosas desdc el punto dc vista de la confesión religiosa, 

no es correcto hablar de registro constitutivo, pues el acto de constitución fue su fundación, 

ya sea en fonna institucional o asociativa. 

En cambio, es correcto llamar constitutivo al registro si se considem desde el punto de vista 

del Estado mexicano, pues para nuestro derecho, la personalidad comienza con el registro, 

r por tanto esa personalidad que adquieren, y que antes no tenlan, las constituye como 

personas jurídica< con posibilidad de actuar en el campo jurldico mexicano. 

Además, puede considerarse como constitutivo el registro, porque sus efectos se producen 

ex nunc, no ex tune, ya que antes del registro la Iglesia o agrupación religiosa no podla 

tener derechos ni quedar legalmente obligada. 

El registro de a<ociaciones religiosas, a diferencia de otros como el de la propiedad y del 

comercio, es que se trata de un registro constitutivo de derechos y no declarativo o 

simplemente administrativo, ya que el efecto constitutivo consiste en que el acto sólo se 

perfecciona en cuanto es inscrito en el Registro Público de Asociaciones Religiosas, 

.dscfltu a la Dirección Gene,..l de Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación, lo 

cual significa que únicamente alcanza la plenitud de sus efectos legales, a partir de su 

mscripción, afllmando que sin registro no existe el derecho. 

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece los requisitos para que una 

agrupación religiosa adquiera su registro constitutivo como asociación religiosa, sin que se 

precise la existencia de un acto jurldico de constitución y, por tanto, no existe disposición 

logal de que se otorgue un acto jurldico en eseritum pública, de tal forma que, la 

constitución de asociaciones religiosas no debe otorgarse ante notario como en el caso de 

algunas otras personas morales. 

Sin embargo, y dado que, la propia Secretaria de Gobernación ha prescrito invariablemente 

al emitir el dictamen conforme al cual se tiene por constituida una asociación religiosa, en 

el que se ordena se expida el certificado de registro constitutivo, que este y el mencionado 
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dictamen se protocolicen ante notario, se ha hecho necesaria la intervención de éste, lo cual 

por otra parte es por demás conveniente por el principio de conservación y reproducción de 

105 documentos, lo cual e5 una función propia de la actividad notarial. 

Una vez que se reconoce la personalidad jurfdica, se solicita a las asociaciones religiosas 

protocolizar nnte el notario de su elección, los documentos que sirvieron de base para que In 

Igle~ia o agrupación se constituyera como persona.moral, específicamente me refiero al 

ceniflcado constitutivo, al dictamen al efecto emitido y a la respuesta de la Secretaria de 

Relaciones Extenores, en cuanto al convenio suscrito con dicha dependencia y desde luego, 

a los estatutos de la asociación religiosa, pues son el conjunto dc normas que regulan la 

vida interna y las relaciones de la institución con terceros, contemplando asimismo la 

incorporación de los poderes en favor de los representantes de las propias asociaciones, en 

los términos del dictamen emitido por la Secretaria de Gobcmación y conforme a las 

atrtbuciones que sobre el panicular establecen los referidos estatutos. 

Se les solicita esa formalidad no para probar el acto jurfdico, sino para protegerlo y evitar la 

suposición del mismo. Al intervenir el notario estamos en presencia de un documento 

público que tiene car.cterlstieas especiales y por ello mismo, se designa como instrumento 

nOlanal o instrumento público. 

"¡;"¡/lO/arlo puede y debe lener una inlemmción en los mencionados Irámiles, no como un 

represelllanlc de las corporaciones religiosas como a veces se ha pretendido en/ender, sino 

como lo e.llab/ece la Ley del Nolariado del /Jislrilo Federal, como Ul/ patrOI/O que eslá 

legalmente habIlitado para patrocinar a los interesados en los procedimienlos 

admln/Jlral/l'O.f necesarIOs para el olorgamlenlo y reglslro de 10'< escrÍ/uras que olorguen, 

según lo e.l/uhlece el unlculo ¡7 de la ley de referencia, y que, debe exlslir en los demás 

H.,laJo.'. "(31) 

El anleulo anterior de la Ley del Notariado actualizándolo en el anfeulo 27 nos menciona 

que dentro del capitulo de notarial y del notariado que "".garanticen la imparcialidad, la 

profesionalidad, la independencia, la imparcialidad y autonomla del Notario"." 
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J,t..I{EQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA ASOCIACiÓN RELIGIOSA 

Para oblener el registro constilulivo como asociación religiosa, los representanles de la 

Iglesia o agrupación religiosa deberán presentar ante el personal de la Secrelarla de 

Gobernación los siguienles requisitos: 

I - E'l:rito de solicitud dirigido al Secrelario de Gobernación, con alención al Direclor 

Cieneral de Asuntos Religiosos, suscrilo por los miembros de la mesa directiva, jerarqula u 

órgano máXImo de auloridad de la Iglesia o agrupación religiosa. 

11.- Denominación de la Iglesia o agrupación religiosa, misma que de ser procedente la 

solleilud, ~erá con la que se registre la asociación religiosa de que se trate, y que en ningún 

caso podr' 'l:r igual a la de asociaciones religiosas registradas. 

111.- Domicilio legal de la Iglesia o agrupación religiosa, que en todo caso será el que la 

Secrelarla de Gobernación considere para el envio de correspondencia, asl como para 

cualquier otro lipo de notificaciones. 

IV.- Relación de los miembros que integran la mesa directiva, jerarqula u órgano de 

autoridad de la Iglesia o agrupación religiosa de que se trate, quienes en los términos de lo 

dispuesto por el articulo II de la ley, serán los representantes de las asociaciones religiosas 

y deberán ser mexicanos y mayores de edad (lo que deberá acreditarse con las 

correspondienles copias certificadas de las actas de nacimiento). 

V.- Relación de asociados, que en términos del articulo I I de la ley, son los mayores de 

edad que asienten dicho carácter conforme a los estatutós de la Iglesia o agrupación 

religiosa. 
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VI.. Relación de ministros de culto integrantes de la Iglesia o agrupación religiosa, 

acreditando su nacionalidad (mediante la presentación de copia certificada de su acta de 

nacimiento) y sonalando su lugar de adscripeión. 

Cabe senalar que de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 12 de la ley, "ministros de culto 

son todas aquella pcrsol/os mayores de edad a quienes las agrupaciones religiosas a que 

pcrtel/ezcan. cU/ljieran dicho carácter, o bien, aquellas que ejenan como prll/c/pal 

u,·upaciún. ful/c/Unes de d"e,'Ción, repr..,el/ta,·¡ún u urganización ".(32) 

En caso de ser extranjeros, deberán acreditar su legal estancia en el pals, en términos de la 

l.ey General de Población. 

VII.· En .u caso, apoderado legal de la Iglesia o agrupación religiosa debidamente 

acreditado. Lo anterior podrá cumplirse mediante escrito dirigido al Director General de 

Asuntos Religiosos, suscrito por los miembros de la mesa directiva, jerarquia, u órgano 

mliximo de autoridad, en el que se confiera a persona o personas determinadas el carncter 

de apoderados legales. 

V/II .• Estatutos de la Iglesia o agrupación religiosa, que deberán contener por lo menos: 

a). Bases fundamentales de su doctrina; 

b). Objeto; 

e). Órgano de gobiemo o autoridades de la agrupación religiosa, y lo relativo a su 

desi¡,'nación, facultades, duración, remoción, etc. 

d). Forma de organización intema, administrativa y eclesiástica, duración y remoción asl 

como las respectivas facultades de sus representantes, en los términos del articulo 2554 del 

Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia 

Federal. 

e). Normas sobre disciplina intema, y 

O. Requisitos propios de cada Iglesia o agrupación religiosa para adquirir o perder la 

calidad de asociados y ministros de culto. 
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IX.- Relación de inmuebles destinados al culto público y que en lénninos del artIculo 

décimo séptimo transitorio de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

son propiedad de la nación, especificando: 

al. Denominación del inmueble; 

b l. Ubicación; 

cl Responsable del mismo; 

di. Fecha de apertllra al clllto público; 

el. Situación juridica, es decir, si esta nacionalizado, en proceso de nacionalización o sin 

trámite alguno de nacionalización, pero abierto al culto público antes de las refonnas 

constitucionales de 1992. 

X.- Relación de inmuebles susceptibles de aportarse al patrimonio de la asociación 

religiosa, especificando: 

al. Ubicación y responsable del mismo; 

b). Superficie; 

el. Copia dd titulo de propiedad del inmueble, o constancia ejidal o comunal, según sea el 

ca~o~ 

dI. Fecha de apertura al culto público, si esta destinado a tal efecto; 

el. Uso al que habrá de destinarse; 

XI.- Manifestación por escrito, signado por los miembros de la mesa directiva, jerarqula u 

órgano máximo de autoridad, bajo protesta de decir verdad, de que los inmuebles 

relacionados en los puntos IX y X, no son bienes motivo de con nieto alguno y que no se 

trata de bienes considerados como monumentos históricos, artlsticos o arqueológicos. 

Si se estuviera en alguno de los supuestos senalados en el párrafo anterior, las Iglesias o 

agrupaciones religiosas deberán detallar el connicto de que se trate y por otra parte, si el 

bien está catalogado como monumento histórico, artlstico o arqueológico. 
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XII.- En los lénninos de lo dispucslo por el articulo 7°, fracción 11 de la ley; acredilar que la 

asociación religiosa ha realizado aclividades r~lil!Íosas en I~ Ré:púbH~ 1Il~~ican. po~un . 
mlnimo de 5 alias y que cuenla con nolorio arraigo enlre la población. 

Lo anlerior podrá acredilarSC medianle la presenlación de: 

al Conslancia expedida por auloridad federal, eslalal o municipal, en la que se acredile 

que la Igle,ia o agrupación religiosa ha funcionado como lal, por lo menos duranle el plazo 

anles .. na lado; 

b l Trámiles que acredilen la apertura al cullo público de algún inmueble; 

el Trámites que acrediten la nacionalización de inmuebles destinados al cullo público; 

dl Cualquier olro documenlo que pennila acredilar a juicio de la Secrelarla, el 

cumplimienlo dc esle requisilo. 

XIII.- Convenio de extranjerla por duplicado. 

Uno de los cuales será enviado a la Secretaria de Relaciones EXleriores, a efeclo de celebrar 

con esa dependencia, lo previslo en la llamada Cláusula Calvo y que se encuentra regulada 

en las fracciones I y 11 del articulo 27 constilucional. 

Una vez que los inlegranles de la agrupación religiosa han reunido los requisilos seftalados, 

deberán presenlan su solicilud de registro <en origiDal y acuse) en la oficiaUa de partes de la 

Dirección General de Asunlos Religiosos. 

En virtud del artículo 9° fracción I de la ley, una vez recibida la solicitud, la Dirección de 

Registro y Certificaciones, procede a verificar que la denominación propuesla por la 

agrupación relib~osa no se encuentre ya registrada por alguna olra asociación, ya que ésla 

debe ser exclusiva. 

Posleriormenle. se fonnula la base de dalos de la agrupación, consislenle en la 

denominación, número de control, domicilio, leléfonos, nombre de los represenlanles y 
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apoderados legales, datos que se achlalizarán según las notificacioncs quc sobre el 

particular se reciban por parte de las instituciones. 

Se procede al ana lisis y al dictamen, verificando que la solicitud de registro cumpla con los 

requisitos establecidos en la ley de la materia; en el caso de que faltaren documentos o 

requisitos necesarios para tramitar el registro correspondiente, la Direeción de Registro y 

Certificaciones hará el requerimiento correspondiente mediante oficio dirigido al 

representante legal de la institución. 

St 110 hay respuesta al requerimiento seftalado, la Dirección antes citada elaOOm la 

correspondiente baja administrativa de la solicitud de registro por no satisfacer los 

requisitos de ley. 

IJna vel que la solicitud de registro se ha anali7.ado y no existe deficiencia alguna, se 

procede a elaborar el dictamen respectivo y un extracto de la solicitud se publica en el 

Diario Oficial de la Federación. 

AsI también, se tramita ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, el convenio de 

eXlranjerla de la futum a!\ociación religiosa. 

Con la publicación del extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial de la 

Federación, se da la oportunidad para que un tercero (persona /lsica o moral), impugne la 

solicitud y haga valer lo que su derecho convenga; de ser asl, la Dirección de Normatividad 

conocerá de la impugnación, para determinar conforme a derecho lo que corresponda. 

En caso de que el tercero perjudicado, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, 

le asista el derecho, se determinará la improcedencia de la solicitud de registro. Si no existe 

impugnación alguna, se procede a la elaboración del certificado de registro. 
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Se elabora también el folio real, que es el sistema registral utilizado que acredita la 

constitución de la asociación religiosa, mismo que se actualizará conforme a los diversos 

movimientos y modificaciones que se susciten al interior de la institución. 

Finalmente, la Secretaria de Gobernación entregará a los representantes de las Iglesias y 

agrupaciones religiosas que en términos de la ley se constituyan como asociaciones 

religio~s. los siguientes documentos: 

- Ccnificado de registro; 

- Dictamen que acredua a la agrupación religiosa como asociación religiosa; y 

- El oficio de la Secretaria de Relaciones Exteriores mediante el cual se tiene por satisfecho 

el convenio de eXlI8njeria. 

3,2,1 El. REGI!>,RO QUE OTORGA LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN A 

LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS. 

Al establecer la ley en forma expresa que todas las asociaciones religiosas tienen los 

mismos derechos y obligaciones en igualdad de circunstancias, debe entenderse que ocurre 

lo mismo al momento de otorgar el registro a las personas morales deoominadas 

asociaciones religiosas, asl como en la inscripción regislIal de su régimen patrimonial y de 

sus minislIos de culto. 

Una de las libenades que el Estado garantiza en favor de cada individuo es la de reunirse 

paclflcam.nte con fines religiosos, por ello, el aniculo 6' de la ley, dispone que las Iglesias 

tendrán personalidad jurfdica como asociaciones religiosas, una vez que obtengan su 

registro, y el anlculo 26, faculta a la Secretaria de Gobernación para que organice y 

mantenga actualizado dicho registro, asl como el patrimonial y el relativo a ministros de 

culto, de lo cual se desprende la obligatoriedad para instrumentar lo conducente a dichos 

regislIos. 
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Como todo registro público, tiene efectos comunes a ellos; los de hecho, donde' para todos 

el asiento existe, tiene un carácter informativo '1 puede ser consultado y existe. sin necesidad 

de producir determinados efectos. Los probatorios al igual que sus similares, es un medio 

privilegiado de prueba de lo consignado en el asiento. 

Es presupuesto de eficacia y se exige el asiento en declaraciones de voluntad paro producir 

la elicacia contra terceros (sistema declamtivo) o la eficacia o validez misma del acto 

(sistema constilutivo). 

En la lonoa de llevar el registro, se adopta el sistema de lolio real donde cada asociación 

posee su propia hoja (personas morales) y cada inmueble también su hoja (situación 

palrimonial). Esa hoja esta dividida en tres partes, cuyas lIominaciones varlall según se trate 

de p~rsonas morales o de bienes inmuebles. 

Es importante sena lar que al otorgarse el certificado constitutivo de la asociación religiosa, 

se generan los actos jurldicos registrales: 

a). El relativo a la constitución de la asociación religiosa, que ya hemos hecho referencia; 

b). El de los bienes inmuebles tanto los propiedad de la nación, como los propiedad de las 

asociaciones religiosas~ y 

c). El registro de los ministros de culto correspondientes a cada asociación religiosa. 

En esta secuencia, la Secretaría de Gobernación, por conducto del referido registro, 

intervielle como factor básico para que lo consignado en el folio real produzca el efecto 

deseado, de lo contrarío, la asociación religiosa no existe como tal. 

Nacido el derecho y precisado en el documento constitutivo de las asociaciones religiosas, 

5e va ante el notario, se le da la fonoalidad de instrumento público '1 sigue al registro 

publico de la propiedad que por ubicación del domicilio legal de las asociaciones religiosas 

corresponda, para ahl recibir la publicidad que el derecho civil puede exigir del acto. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Nccl!.lila/l por lanlo, lomar on consideración las disposiciones I.Kales de carácler local y 

promo"er las modificaciones que el caso exige, pues no olvidemos que es malerla nueva y 

al respeL'/CJ /lU hay nuda legi!iladu.(JJ) 

Hay quienes sostienen que no hay necesidad de buscar la inscripción de las asociaciones 

religiosas en los registros locales y que basta con el de asociaciones religiosas, Sin 

embargo, crco firmemente que en cuanto a los efeclos si es necesario; porque el 

constitutivo si no se lleva a cabo no existe y el declarativo si no se materialil.a, nadie va a 

saber de su e:\islencia. 

Con el registro local de este tipo de personas morales, se brindará seguridad jurfdica a 

terceros que pretendao celebrar actos en los que sean parte las propias asociaciones 

religiosa •. 

En cuanto al registro patrimonial, los articulas 16 y 17 de la ley disponen que las 

asociaciones religiosas constituidas podrán tener un patrimonio propio, correspondiendo a 

la Secretaria de Gobernación, resolver sobre el carácter indispensable de los inmuebles que 

pretendan adquirir, a través de fas declaratorias de procedencia respectivas. 

El planteamiento hecho en cuanto al registro de las asociaciones religiosas y en cuanto al 

registro patrimonial de las mismas, ambos a cargo de la Secrelarla de Gobernación por 

disposición de la ley, además de la inscripción en los registros públicos de la propiedad y 

del comercio, conformarlan un esquell\3 legal e integral que brindarfa certeza, seguridad 

juridica y confiaD1.3, superando con ello la simulación que a nada nos conduce y que sf en 

cambio, puede producir efectos no deseados. 

Por otra parte, cabe precisar que los registros a que he hecho referencia, conllevan también 

.1 registro de los asociados, representantes y ministros de culto de todas y cada una de las 

asociaciones religiosas constituidas, asentándose en el folio real correspondiente la 

adscripción, asi como todo cambio que se suscite por nombramiento, renuncia, separación, 

fallecimiento, destitución o cambio de administración. 
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Señalo lo anterior, ya que ese registro que expide la Secretaria de Gobernación por 

di'posición de la ley, permitirá que toda consulta planteada ya sea por particulares que 

demuestren interés jurfdico, por Iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas, o bien por 

autoridades estatales, municipales u otras autoridades federales, se certifique que talo cual 

persona lisica es o no ministro de culto, lo fue, cuando dejó de serlo y el motivo de retiro de 

su mini!loterio. 

J.J DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

La asociación religiosa es una figura que pennite a las Iglesias y agrupaciones religiosas 

tener personalidad jurfdica y derivado de lo mismo, una serie de derechos y obligaciones 

que son establecidos en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y en su 

propia ley reglamentaria, una vez que obtengan su registro constitutivo. 

Las ubligaciunes a que están sujetas las asociaciones religiosas, sun: 

- Sujetarse siempre a la Constitución, a Ia.~ leyes que de eUa emanen, y a respetar las 

'"stHuclones del pais. 

- Abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos. 

- Nombrar y registrar ante la Secretaria de Contralorla y DesanoUo Administrativo y ante el 

Consejo Nacional para la Cultura y la Artes, a los representantes de los templos y de los 

bieoes que sean monumentos arqueológicos, artisticos o históricos, propiedad de la nación. 

Las mismas estarán obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar de su 

salvaguarda y restauración en los términos previstos por las leyes. 

70 



• Deberán solicilar aulorización de la Sccrelarla de Gobernación pam transmilir o difundir 

aclo. de cullo religioso a través de medios mÍlSivos de comunicación no impresos. No 

podrán difundirlo en liempos de mdio y lelevisión deslinados al Eslado. 

• No celebmr dentro de los lemplos, reuniones de carácler poUlico. 

• Al rcspeclo, el articulo 14 de la ley reglamenlaria es muy claro respeclo a la.limilaciones 

que impone a los minislros de cullo en cuanlo a las actividades polflicas partidislas, pues 

se~ala que los ciudadanos mexicanos que ejef7.an el minislerio de cualquier cullo lienen 

derecho ni 1'010 en los lerminos de la legislación elecloml aplicable. 

El primer párrafo del articulo 14 eslablece: "No podrán ser volados para pueslos de 

elección popular ni pudran desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen 

formal, malerial y definitivamenle de su minislerio euando menos cinco anos en el primero 

de los casos y tres en el segundo, anles del dla de elecciones de que se trale O de la 

aceptación del cargo respeclivo. Por lo que loca a los demás cargos, baslarán seis meses." 

1),: Id> linci!> anlcriores se desprende que los ministros de eullo no podrán asociarse con 

lines políticos ni realizar proselilismo a favor o en contra de candidalos, partidos o 

aSOCiación polílica alguna. 

AsI qued.1 eslablecida la inhabililación del clero a formar o participar en un partido polllico. 

El articulo 16 de la ley en comenlo, eslablece limitaciones a las asociaciones religiosas y a 

los mmiSlros de cullo para poseer o adminislrar concesiones pam la explOlación de 

eSlaciones de radio, lelevisión o cualquier lipo de lelecomunicación, ni adquirir cualquiera 

de los medios de comunicación masiva. 

• Avisar a las aUloridades federales, del Distrilo Federal, eslatales o municipales 

compelenles, de la realización de aclos de culto público con carácler extraordinario, quince 

dlas antes de la fecha en que pretendan celebrarlos. 
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En el articulo 21 se hacc referencia a los actos religiosos de culto público que deberán 

celebrarse ordinariamcnte en los templos y sólo en forma extraordinaria fuera de ellos, 

previo aviso de la Secretaria de Gobernación. 

• Dar aviso a la Secretaria de Gobernación en un plazo no mayorde treinta dioS hábiles, de 

ia apertura de un templo o local destinado al culto público. 
",", 

, - .. 
• No contravenir lo dispuesto por el articulo 29 de.la ley, refeeenie ~18s'infracciones y' 

."- ""''''-.,';,;,:,:, .. ," 

sanciones. 

• El pago de los impuestos fiscales como persOna mo~id~:¡¡;'~formidad con lo establecido 
en el articulo 19 de la ley. ' ........ " ,O¡ ..... • 

• Otorgar a sus trabajadores las ganultias'qüe se,PreVén en las disposiciones de la materia. 

En este orden de ideas podemos mencionar los derechos de las asociaciones religiosas que 

son: 

• Identificarse mediante una denominación exclusiva. 

• Organizarse libremente en su estructura, estatutos, órganos de autoridad y 

funcionamiento, incluyendo la designación y formación de sus ministros. 

• Celebrar todo tipo de actos religiosos, siempre que no persigan fines de lucro. 

• Realizar actos de culto público asl como propagar su doctrina siempre que no 

contravengan las normas y previsiones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

PUblico. 

72 



• y res pecIO a sus ministros de cullo, podrán volar y ser voladós para cargos de elección 

popular. 

• I'articipar por si sola o asociada en la conslilución y funcionamiento de .inslituciones de 

asislencia privada, ptanleles educativos e instituciones de salud; siempre que no persigan 

fines lucralivos y sujetándose a las leyes que regulan la materia. 

• Tener un palrimonio que le permila cumplir con su objelivo; el que será el estrictamenle 

indispens.1ble. 

• Usar en forma exclusiva bienes propiedad de la nación para fines religiosos; en los 

lérmillos que dicte el reglamenlo respectivo. 

3.4 INFRACCIONt:S A LA Lt:V. 

En su articulo 29 la ley senala las infracciones en que pueden incurrir los sujetos a que la 

misma se reliere, además de otras que se eslablecen en el cuerpo de la misma ley y las 

consignadas en olros ordenamienlos aplicables. 

Los sujelos susceplibles de comeler las infracciones previstas en la ley, son en primer 

lérmino. las asociaciones religiosas y los ministros de cullo, pero lambién las Iglesias y 

agrupaciones religiosas, los represenlanles de unas y otras, los organizadores. 

patrocilladores, concesionarios o propielarios de los medios de comunicación (respeclo de 

los aclos públicos con carácler extraordinario a que se reliere el articulo 21 l, las auloridades 

compelenles de carácler federal. eS1a1a1 y municipal. asl como las del Distrito Federal. 

En cuanlo a los sujelos direclos y especlficos de la ley que son las asociaciones religiosas. 

Iglesias y millistros de cullo, se prevélllas siguienles infracciones: 

1. Asociarse con fines polilicos, asl como realizar proselilismo o propaganda de 

cualquier lipo a favor o en conlra de cualquier candidalo, partido o asociación polilica. 
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En realidad son dos infracciones previstas aqul: una, es la de "asociarse ", es decir formar 

un b'fUpo de carácter más o menos permanente con el objeto de reali7.ar fines pollticos o 

afiliarse o integrarse a una asociación de naturaleza politica ya previamente establecida; la 

otra, es la de realÍ7.ar proselitismo o propaganda en favor o en contra de candidatos o 

entidades pollticas, que se puede configurar con la realización de uno sólo de dichos actos. 

Los sujetos a que se refieren esas infracciones son únicamente los ministros de culto, d. 

acuerdo con el artlculn 130-e constitucional, que es la disposición reglamentada. 

11. Agraviar los simbo los patrios o de cualquier modo inducir a su rechazo. 

En el articulo 130-E constitucional, solo prohibe "agraviar, de cualquier forma, los 

silnbolus patrios", en tan tu la ley reglamentaria amplia la prohibición, y su consecuente 

infracción, a la "de cualquier modo inducir su rechazo". 

Es decir, se trata de una reglamentación prater legem, pues excede los limites del precepto 

reglamentado y, por consecuencia, carece de eficacia jurldica. Además, la fórmula "de 

cualquier mudo inducir a su rechazo" de suyo es subjetiva, ambigua y demasiado amplia, 

que deja su interpretación a discrecionalidad de la autoridad ejecutora, esto es, la Secretaria 

de GobernacIón. 

'.(1 apl"'aClólI de esla in!racclóll, por el doble fundamenlo mencionado, puede ser 

ImpllKllada med/anle el juicio de garanllas.(J4) 

Lo anteriur uene defectos de carácter t~ico, ya se encuentran tipificados como delitos e 

infracciones los agravios a nuestros slmbolos patrios, tanto en el Código Penal del Distrito 

Federal, de aplicación en materia federal en toda la República, como en la Ley Sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
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111. Adquirir, poseer o administm las a~iaeione.s religiosas, por sI o por interpósita 

persona, bienes y derechos que no sean, excluSivamente: los indispensables para su objeto, 

asl como concesiones de la naturale7J1 que fuesen. 

La limitación de adquirir, poseer o administrar exclusivamente, los bienes que sean 

indispensables, está establecida en la fracción segunda dellll1leulo 27 constitucional. 

Como ya se indicó antes, la SecretarIa de Gobernación es quien tiene la facultad, conforme 

a la ley de resolver sobre el carácter indispensable de los bienes inmuebles que pretendan 

adquinr las asociaciones religiosas, mediante la declaratoria de procedencia que deberá 

emitir dicha dependencia (lII1iculo 16, párrafo primero y III1lculo 17), de donde se 

desprende que la infracción de que se trata se coufigura por cualquier bien que se haya 

adquirido, se posca u administre, y que no esté amparado por la correspondiente 

declaratoria de procedencia. 

En cuanto a la infracción que se tipifica por tener las asociaciones religiosas "concesiones 

de la naturaleza que fuesen", obviamente se trata de una inadvertencia, que carece 

parcialmente de eficacia. 

En erecto, la infracción, en los términos. en que está redactada incluirla toda clase de 

concesiones (no solo las prohibidas por la ley, como las de radio, televisión o 

telecomunicación), sino también las que pudiera tener por titulas absolutamente legitimas. 

I:'n e"ta .\egunda hIpótesis la resolución de la Secretaria de Gobernación que al efecto se 

dIctara)' "U "anclón consecuente, serian Impugnables mediante el recurso de revisión y, en 

su calO. u trul'l!s del Juicio de amparo. (35) 

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad fuica de los 

individuos. 
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La conducta punible de las asociaciones religiosas o de los ministros de culto se tipifica con 

la simple inducción o actos tendientes para lograr el menoscabo de la salud o de la 

integridad nsica de las personas. l..a infracción se comete por la pura prédica, inducción o 

procuración, independientemente de la realilJlción fáctica de las conductas referidas. 

V. Ejercer ,iolencia nsica o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el 

logro o realiación de sus objetivos. 

Ya se ha senalado reiteradamente que el acto de fe o de pertenencia a una confesión 

religiosa, por su propia naturalelJl es un acto libre, que evidentemente no puede ser objeto 

de presión nsica y moral, como tampoco puede ejercerse este tipo de medios ilegltimos 

para hacer que Wla persona abandone su fe, asuma el atefsmo o agnosticismo, o cambie de 

religión. 

lJe aqui que la ley considere como infracción a sus propios principios inspiradores fa 

realil.ación de las conductas mencionadas. Ello, independientemente de que dichas 

conductas conSlituyan, además, verdaderos iIIcitos penales, tipificados y sancionados por el 

códIgo de la materia. 

VI. Ostentarse como asociación religiosa cuando se carezca del registro constitutivo 

OIorgado por la Secretaria de Gobernación. 

Ya sea porque la Iglesia o agrupación religiosa no ha procurado dicho registro constitutivo, 

o habiéndolo solicitado se le haya negado. 

VII. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier titulo, a un fin 

distinto al previsto en la declaratoria de procedencia correspondiente. 

Respecto de esta infracción debe senalarse que en la declaratoria de procedencia no e.ige la 

ley que se precise un fin especifico al que se va a destinar dicho inmueble, sino únicamente 
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, que la Sccretaria de Gobernación juzgue si la adquisición de ese bien es indispensable para 

los fines de la asociación. 

En consecuencia, dicha infracción solo consiste ,en' dar a los bienes inmuebles un fin que no 

sir.'II de modo directo o indirecto a los lines religiosos propios de la asociación. 

VIII. Desviar de tal manera los fmes de las asociaciones que éstas pierdan o enoscaben 

gravemente su naturaleza religiosa. 

En su anlculo 7' fracción 1, la ley establece como el primero y más importante de 105 

requisitos que deberá acreditar una agrupación religiosa que pretenda el registro 

constitutivo de asociación religiosa, el de haberse ocupado, preponderante mente, de la 

ob""rvanci., práctica, propagación o instrucción d. una doctrina religiosa o de un cuerpo de 

creencias religinsas, por lo que si ésta pierde o desnaturali1.a substancialmente su finalidad 

religiosa, es consecuente la ley al considerar dicha situación como una evidente infracción a 

la misma, 

Por ejemplo, si la asociación religiosa se dedicara a perseguir fines de lucro (prohibido, 

además, por el articulo 8', párrafo segundo) o si sus actividades preponderantes fueran por 

ejemplo de un carácter educativo, artlstico, polltico, deportivo, etc. 

IX, Convertir un acto religioso en reunión de carácter polltico. 

Indebidamente la ley considera infracción todo acto religioso que devenga en reunión de 

carácter polltico, cuando la Constitución en el articulo 130-D senala la prohibición de 

reuniones de carácter polltico, y las restringe exclusivamente a los templos, y de ninguna 

manera a otros actos religiosos que celebren en lugar distinto; es decir, a la luz del texto 

constitucional solo constituirá infracción un acto de culto público que se celebre en un 

templo y se transforme en una reunión de carácter político. 
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Si se pretendiera otra· interpretación, atendiendo a la literalidad de la ley se llegarla al 

absurdo de configurar como infracción, por ejemplo, la existencia de un grupo de oración 

doméstico que al concluir su sesión religiosa se dedicara al análisis de la critica polltica. 

X. Oponerse a las leyes del pals o a sus instituciones en reuniones públicas. 

Esta infracción es consecuente con el articulo 130-C de la Constitución que prohibe a los 

ministros de culto oponerse a las leyes del pals o a sos instituciones. De tal manera que 

procede la misma critica que se formuló al precepto constitucional, en el sentido de que 

atenta por igual contra el derecho a la fibenad religiosa y otros derechos humanos, como la 

libenad de pensamiento y de expresión. 

XI.- Realizar actos o permitir aquéllos que atenten contra la integridad, salvaguarda y 

preservación de los bienes que componen el patrimonio culturat del pals, y que están en uso 

de las Iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, asl como omitir las acciones que 

sean necesarias para lograr que dichos bienes sean preservados en su integridad y valor. 

Esta infracción es consecuencia de la obligación a cargo de las asociaciones religiosas, 

establecida por el articulo 20 de la ley, de preservar los bienes inmoehles a que se refiere 

dicha disposición. 

XII. Las demás que se establecen en la presente ley y en otros ordenamientos aplicables. 

Esta es la fracción "canasta" que abarca lo que pudiera haber quedado fuera. 

El articulo 32 de la ley establece que a los infractores se les podrá imponer una o varias de 

las sanciones que se seftalan, dependiendo de la valoración que realice la autoridad de los 

aspectos contenidos en el articulo 31 de la propia ley. 

Las sanciones establecidas son las siguientes: 
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1.- Apercibimicnlo; 

11.- Multa de hasla veinle mil dios de salario mlnimo general vigenle en el Distrilo Federal; 

111.- Ciau..ura lemporal o definiliva de un local destinado al cullo público; 

IV.- Suspensión lemporal de derechos de la asociación religiosa en ellerrilorio nacional o 

bien en un Eslado, municipio o localidad; y 

V.- Cancelación del registro de la asociación religiosa. 

Cuando la sanción que se imponga sea la clausura definitiva de un local propiedad de la 

nación deslinado al culto ordinario, la Secrelarla de Conlrnlorla y Desarrollo y 

Administrativo, previa opinión de la Secretaria de Gobernación, delerminará el destino del 

inmueble en los lérminos de la ley en la maleria. 

El articulo 31 seHala los crilerios o elemenlos que deberá lomar en consideración el órgano 

sancinnador para delerminar la sanción o sanciones que deberá imponerse alas infraclores: 

a) naluraleza y gravedad de la falta o infracción; 

b) la posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que suscile la 

infracción; 

e) situación económica y grado de instrucción del infractor; y 

d) la reincidencia, si la hubiere. 

De acuerdo con el articulo 30-1 párrafo primero de la ley, la delerrninación y, en su caso,la 

aplicación de las sanciones previslas, corresponde a un órgano sancionador que será una 

comisión inlegrada por funcionarios de la Secretaria de Gobernación, conforrne lo senale el 

reglamento que al efeclo deberá expedirse, la cual lomará sus resoluciones por mayoria de 

votos. 

Cabe mencionar que a la fecha lodavla no exisle el reglamenlo de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y CuIta Público, y por lo tanlo, no exisle aún la comisión anles referida. 

El procedimienlo administralivo relalivo ala delerminación de infracciones y aplicación de 

las sanciones correspondienles, se divide en dos elapas: 
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l.- La comisión notificará al interesado de los hechos que se consideren violatorios de la 

ley. apercibiéndolo para que dentro de los quince dlas siguientes al de dicha notificación 

comparezca ante ella para alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas. 

2.- Un. vez transcurrido dicho ténnino. haya comparecido o no el interesado. la 

mencionada comisión dictará la resolución que corresponda. En caso de haber 

comparecido, en la resolución se deberán anaJi7.ar los alegatos y las pruebas ofrecidas. 

(Articulo 30·11 y 111). 

Para detenninar la sanción que corresponda. la comisión poseé una amplia facullad 

discrecional dentro del marco general establecido porel articulo 31 de la ley, cuyos 

elementos ya se mencionaron antes. 

En sus articulos del 33 al 36, la ley establece y regula el recurso de revisión como el medio 

procesal idóneo para impugnar los actos o resoluciones dictados por las autoridades 

scnaladamente la Secretaria de Gobernación. que actúan en cumplimiento de la misma. 

J!n realidad 110 .le trata propiamente del recurso de revisión sino de reeon.dderaclón, .• a/vo 

que .le trale de autoridades distmtas a la SecretarIa de Gobemación, todo vez que aquel e.' 

el qlle JC mlerpone ante una autoridad distinta y jerórqulcamente superior de la que dicta 

la rc.IOIIICIÓIl que .{C eOll/bale, y este último es el que se hace valer ante la propia autoridad 

que dicta la re10lueiólI que se impugna. (J6) 

El esento de interposición del recurso de revisión deberá ser presentado ante la Secretaria 

de Gobernación o ante la autoridad que dictó el acto o resolución que se recurre dentro del 

término de veinte dlas hábiles siguientes a aquél en que fue notificado el acto o resolución. 

Cuando el recurso se interponga ante una autoridad distinta de la Secretaria de 

Gobernación, aquella deberá remitir a ésta, en un ténnino no mayor de diez dlas hábiles, el 
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escrito mediante el cual se interpone el recurso y las constancias que, en su caso, ofrezca 

como pruebas el recurrente y que obren en poder de dicha autoridad. 

El recurso sólo podrán interponerlo las personas que tengan interés jurldico que funde su 

pretensión, y cuya resolución del mismo siempre corresponderá a la Secretaria de 

Gobernación. 

Dicha autoridad examinará el recurso y si advierte que éste fue interpuesto 

extemporáneamente lo desechará de plano. 

Si el recurso fuere obscuro o irregular, deberá requerir al recurrente para que dentro del 

térmillo de diel dias posteriores al del dla que se haya notificado el requerimiento aclare su 

rccur",'. cun el apercibimiento de que si el recurrente no cumplimenta en tiempo la 

prevención se tendrá por no inlerpuesto el recurso. 

En el acuerdo que admita el recurso, la Secretaria concederá la suspensión de los efectos 

del acto impugnado siempre que lo solicite el recurrente y lo permita la naturaleza del acto. 

Sin cmbargu, la suspensión del acto reclamado no deberá concederse cuando con el 

otorgamienlo de fa suspensión se siga perjuicio al interé~ social, se contravengan 

disposicIOnes de orden público o se deje sin materia el recurso. 

Cuando fa suspensión pudiera ocasionar daños o perjuicios a terceros, la Secretaria fijará el 

mOllto de la garantfa que deberá otorgar el recurrente para reparar los danos e indemnizar 

los perjuicios que se causaren en caso de no obtener resolución favomble. 

La resolución que dicte la Secrelarla de Gobernación en el recurso que se tramite ante ella, 

podrá revocar, modificar o confirmar la resolución o acto recurrido. 

Cuando no exislan disposiciones expresas en todo lo relativo al titulo quinto de la ley, que 

se refiere a fas infracciones, sanciones, y al recurso de revisión, se aplicará supletoriamente 

el Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no contravenga a la propia ley. 
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En consecuencia, y por lo que corresponde a los aspectos procedimentales del recurso de 

revisión, no previstos en la ley deberá estarse a lo prescrito por el referido ordenamiento 

procesal federal. 

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 

TITULO QUINTO 

De la, Infracciones y Sanciones y del Recurso de Revisión 

CAPITULO PRIMERO 

De las infraCCiones y sanciones 

ARTICULO 29.· Constituyen infracciones ala presente ley, por parte de los sujelos a que 

la misma se refiere: 

l.· Asociarse con fines pollticos, asl como realizar proselilismo o propaganda de cualquier 

lipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación polllica alguno; 

11.··. Agrnviar a los slmbolos patrios o de cualquier modo inducir a su rechazo; 

111.· AdqUirir, poseer o administrar las asociaciones religiosas, por si o por interpósita 

persona, bienes y derechos que no sean exclusivamente, los indispensables para su objelo, 

asl como concesiones de la naturaleza que fuesen; 

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad I1sica de los 

indi\1duos; Ejercer violencia 115ica o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para 

el logro o realización de sus objetivos; 

VI.· Ostentarse como asociación religiosa cuando se carC"lC8 del registro constitutivo 

otorgado por la Secretaria de Gobernación; 

VII.· Destinar los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier titulo, aun fin 

distinto del. previsto en la declaratoria de procedencia correspondiente; 

VIII.· DeSViar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas pierdan o menoscaben 

gravemente su naturaleza religiosa; 

IX.· Con,'ertir un acto religioso en reunión de carácter polltico; 

X.· Oponerse a las Leyes del Pal~ o a sus instituciones en reuniones públicas; 
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XI. Realizar actos o pennitir aquellos que atenten contra la integridad, salvaguarda y 

preservación de los bienes que componen el patrimonio cultur'dl del pals, y que están en uso 

de la. iglesia~, agrupaciones o awciaciones religiosas, asl como omitir las acciones que 

sean necesarias para lograr que dichos bienes sean preservados en su integridad y valor; y, 

Xli. Las demás que se eSlablecen en la presente ley y otros ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 30,- La aplicación de las sanciones previslas en esta ley, se stUelará al 

siguiente procedimiento: 

1. El órgano sancionador seni una comisión integrada por funcionarios de la Secretaria de 

Gobemación conlorme lo señale el Reglamento y tomará sus resoluciones por mayorla de' 

votos; 

11.- La autoridad notificará al interesado dI: los hechos que se consideran viola torios de la 

ley, apercibi.ndolo para que dentro de los quince dias siguientes al de dicha notificación 

comparelea ante la comisión mencionada para alegar lo que a su derecho convenga y 

ofrecer pruebas~ y, 

111- Una vez transcurrido el término 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 deberán analizar los alegatos y las pruebas ofrecidas. 

ARTiCULO 31,- Las infracciones a la presente ley se sancionarán tomando en 

consideración los siguientes elementos: 

1. La naturaleza y gravedad de la falta o infracción; 

11. La posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que suscite la 

infracción; 

111. Situación económica y grado de instrucción del infractor; y, 

1 V. La reincidencia, si la hubiere. 

ARTiCULO 32.- A los infractores de la presente ley se les podrá imponer una o varias de 

las sigui en les sanciones, dependiendo de la valoración que realice la autoridad de los 

aspectos contenidos en el articulo precedente: 

1. Apercibimiento; 

11. Mulla de haSIa veinte mil días de salario mlnimo general vigente en el Distrito Federal; 

1IJ. Clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público; 
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IV. Suspensión lemporal de derechos de la asociación religiosa en .1 lerrilono nacional o 

bien en un Eslado, municipio o localidad; y, 

V. Cancelación del regislro de asociación religiosa. 

La imposición de dichas sanciones será compelencia de la Secrel~ri~d~GÓbC:macióri.e~ 
los lérminos del articulo 30. . '. '.<Jo;' ...... . 

Cuando la sanción que se imponga sea la clausura definilivadeuW í~ipr~¡'ieclad de la 

nación deslinado al cullo ordinario, la Secretaria de Desarr~II~Soc¡~I:~;~~ia '~~i~i6n de ia 

de Gobernación, delerminará el deslino del inmuehieen'los. té~'inos:d~ la. ley de .Ia 

materia. 
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Inmuebles destinados a actividades religiosas 
Total= 90,879 

Periodo noviembre de 1992 .1 31 de Julio de 2001 

• Fuente. SECOQAM 
De lICl.IIWdo • a. n~ proport:IOn8d.I por la SECODAM .. ..ama que 1M AIocIIIdonn 

RaflgbUI benen en uso 80.&46 itvnJebIM ptD9l8dIld de le nad6n. 
LA Segob hI aJ\o1zado par. qu. ti. atodlldOnel religkIUI adquieran en propiedad 8,528 
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CAPITULO IV.- EL PATRIMONIO DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
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4.1.- DISPOSICIONES GENERALES 

El sistema constilUcional en materia de Iglesias anterior a las reformas en estudio, no 

pennilla a las agrupaciones religiosas la adquisición, posesión o administración de bienes 

rafees. 

La ConstilUción de Querélaro, en el V párrafo del arllculo 130, al excl~ir la posibilidad de 

que lo. reglmenes internos de agrupaciones religiosas e Iglesias tuviesen validez jurfdica, 

cortaba de tajo, al dejarlas despro\istas de personalidad juridica, el que tales agrupaciones 

pudiesen ser titulares de derechos reales. 

Asl mismo. la fracción 11 del articulo 27 del propio Código Polltico establee la una 

incapacidad t01a1 para que tales agrupaciones poseyeran, administraran o adquirieran bienes 

ralees. 

Las enmiendas constitucionales de 1992, al levanlar la imposibilidad de que las 

agrupaciones religiosas puedan poseer bienes, mediante la creación de la figora jurldica de 

la asociación religiosa, retoman el esplritu de las Leyes de Reforma que pennitieron a la 

Iglesia tener exclusivamente, los bienes destinados inmediata y directamente al servicio u 

objeto de la institución. 

Las reformas constitucionales de 1992 aportaron un significativo avance, al establecer la 

fracción 11 del articulo 27 constitucional lo siguiente: 

"11. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del articulo 130 y su ley 

reglamentaria, tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los 

bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que 

establel.C8 la ley reglarnenlaria". 
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Del precepto transcrito se deriva la posibilidad de que las agrupaciones religiosas, una vez 

constituidas como asociaciones religiosas, tendrán capacidad para adquirir, poseer o 

administrar bienes. 

El régimen patrimonial de las asociaciones religiosas establecido en la ITacción 11 del 

aniculo 27 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, pretende evitar la 

acumulación de poder económico por pane de dichas personas morales. 

)Je tal suene, que las asociaciones religiosas solamente pueden adquirir, poseer o 

administrar los bienes inmuebles indispensables para su objeto. 

Con la obtención de la personalidad jurldica por pane de las asociaciones religiosas, a 

tm.es de su registro constitutivo,nace la posibilidad para las mismas de ser titulares de uno 

de los más imponantes atributos de la personalidad, la potestad de ser titulares de un 

patrimonio propio que les permita el cumplimiento del fin propuesto en su objeto. 

4.1.2.- El. PATRIMONIO DE LAS ASOCIACIONES REUGIOSAS 

El articulo 16 de la ley, establece que las asociaciones religiosas podrán tener un 

patrimonio propio que les pennita cumplir su objeto,lo cual es una consecuencia necesaria 

de su personalidad jurldica. 

Sin embargo. dicha capacidad para tener un patrimonio. que se integra por todos los 

bienes que bajo ClJolquler tllulo adquieran, pasean o adminlslren. no es una capacidad 

ir,. .. ",ela. ya que e.,/á limitado a aqumos bienes que sean indispensables para cumplir 

con lo .. {tI/e.< propue.,/o .. en su objeto. (37) 

Debe advenirse que esta disposición reglamentaria es consecuente con el anlculo 27, 

fracción 11 constitucional, que prescribe que las asociaciones religiosas solo podrán 

adquirir. poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su 
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objcto; asimismo, ticncn dcrccho a usar en forma exclUsiva pam fincs religiosos, bicncs 

propiedad de la nación. 

En virtud de su autonomla, corresponde a la propia asociación religiosa determinar sus 

lines, por lo que los bienes que adquiera, posea o administre, deberán ser "indispensables" 

para alcanzar dicho fin. 

Dicha facultad para determinar si un inmueble es "indispensable" o no, corresponde a la 

Secretarl. de Gobernación, para cuyo efecto deben! emitir la declaratoria de procedencia 

(articulo 17 de la ley). 

La fracción I V del propio articulo 17 establece casos en los cuales no obstante que se trata 

de personas distintas a las asociaciones religiosas que pretenden adquirir bienes inmuebles, 

se requerirá declaratoria de procedencia si las potenciales adquirentes son instituciones 

educat,,·as, de salud o de asistencia privada en las que intervengan asociaciones religiosas. 

De igual suerte, cuando se pretenda celebmr contratos de fideicomiso en los que el 

fideieomisario sea una de esas instituciones en las que participen asociaciones religiosas (en 

los ténninos del articulo 9° ITacción V) se requerirá declaratoria de procedencia. 

Con independencia de las declaratorias de procedencia y de la inscripción en el Registro 

PUblico de la Propiedad, las asociaciones religiosas están obligadas a registrar todos sus 

bienes inmuebles ante la Secretaria de Gobernación, establecido en el último párrafo del 

articuln 17 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

La declaratoria de procedencia deben! solicitarla la asociación religiosa y, en su caso, 

emItirla la Secretaria de Gobernación, por cada uno de los bienes inmuebles que pretenda 

adquirir, como lo determina el articulo 17·1, excepto cuando se trate de un acto fundacional, 

es decir, de su registro constitutivo en que la Secretaria de Gobernación podrá emitir 

declaratoria geneml de procedencia respecto de todos los bienes inmuebles que pretenda 

aportar para integrar su patrimonio, si se cumplen los supuestos de la ley, esto es, que sean 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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"indispcnsables" para su objelo (articulo s~plimo lransilorio). En virtud del gran número de 

inmuebles de que se lrala resulla apropiado referirse a la siluación de los templos que 

merced a la redacción que el Consliluyenle de Querélaro le dio a la meció n " del articulo 

21 conslilucional pasaron al dominio de la nación. 

El Poder Re\1sor, al aprobar las reformas y adiciones a los artlculos 3°, S°, 24,27 Y 130 

cunMilucionale>, decidió adicionarle a la Constilución un articulo Iransilorio (el 

decimoséplimo) en el que se eSlablece que lodos aquellos bienes habrán de manlener su 

misma siluación jurldica, por ejemplo, conlinuarán siendo propiedad de la nación. 

Por su parte, la Ley de Asociaciones Religiosas y Cullo Público, en su articulo 19 dispone 

quc lales bienes habrán de regirse además por la Ley de Bienes Nacionales y cuando lengan 

valur artlslicu u hislórico, por las leyes y reglamenlos especiales de la maleria, en esle caso 

por <t'pueslo eXlsle la obligación, de parte de la.~ asociaciones religiosas, de preservarlos y 

restaurarlos. 

Los bienes inmuebles propiedad de la nación que al promulgarse la leyeran usados para 

fines religiosos por las Iglesias y demás agrupaciones religiosas, continuarán deslinados a 

dichns fines, siempre y cuando las mencionadas Iglesias y agrupaciones hubieren solicitado 

y obtenido en un plazo no mayor de un afto, a partir de la enlrada en vigor de dicha ley, su 

correspondiente regislro como asociaciones religiosas (articulo sexlo transilorio). 

Por último, las asociaciones religiosas pueden o no lener inmuebles bajo conlralo de 

arrcndamienlo o comodalo; su apertura al cullo público es posterior a la constitución de la 

misma y únicamente tienen el uso, previo contralo respectivo con el propietario del 

inmueble 

lIay que seJ1alar, por otra parte, que el criterio para determinar el patrimonio que 

proporciona la leyes injusto, pues, como lo precisa Adame Goddard, "sólo contempla los 

bienes y derechos (el activo), más no las obligaciones (el patrimonio pasivo). 
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Cuando se quiera juzgar si el patrimonio de una asociación religiosa es el "indispensable" 

habrá que lomar en cuenta, además de los bienes que adquiera, posea o administre, las 

obligaciones y deudas que tenga, pues de aIro modo podrla juzgarse que no es 

"indispensable" un patrimonio que podriH parecer cuantioso pero que apenas basla para 

garanlizar el cumplimienlo de las deudas y obligaciones pendienles de pago". 

4.2 INMUEBLES PROPIWAO m: LA NACIÓN EN USO m: LAS 

ASOCIACIONt:s RELIGIOSAS. 

Las asociaciones religiosas lienen derecho a usar en forma exclusiva para fines religiosos, 

bienes propiedad de la nación deslinados a aclividades religiosas son considerados por la 

Ley General de Bienes Nacionales, como bienes del dominio público de la Federación, los 

enales son inalienables e imprescriplibles y no estarán sujelos mientras no varie su 

siluación Juridica a acción reivindicaloria o de posesión definiliva o provisional; los 

paniculares y las insliluciones solo podrán adquirir sobre el uso, aprovechamienlo y 

explotación de eslos bienes, los derechos regulados en la ley. 

En cuan lo a su regularización a favor de la Federación, se presenlan tres supueslos: 

1.- Nacionalizados.- Cuando cuenlan con tllulo a favor de la Federación, via donación, 

declaraloria de nacionalización o senlenciajudicial; 

2.- En proceso de nacionalización.- Cuando su titulación se encuentra en trámite; o 

3.- Sin trámile de regularización alguno. 

Los inmuebles de origen religioso que se encuenlran nacionalizados, son todos aquellos en 

los que exisle un tllulo de propiedad en favor del Gobierno Federal y por lo tanlo, están 

inscrilos en el Regislro Público de la Propiedad Federal de la Secrelaria de Contralorla y 

Desarrollo Adminisl,"livo, siendo esla Secretaria, de conformidad por lo dispuesto por la 
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la encargada de administrar, controlar 

y vigilar los inmuebles propiedad de la nación. 

Ahora bien, se entiende como inmuebles en proceso de nacionalización, aquellos que antes 

dc las releridas reformas, el Gobierno Federal recibió alguna petición con tal fin o bien que 

como resultado de algunas acciones directas de la Federación se hayan intervenido dichos 

inmuebles. Se incluyen aquellos inmuebles en los cuales la Proeuradurla General de la 

República haya ejercido alguna acción ante los órganos jurisdiccionales competentes, con 

el objeto de obtener el titulo supletorio de dominio en favor de la Federación y que se 

encuentre pendIente de resolución hasta el 15 de julio de 1992. 

Tanto los iulltuebles nacionalizados asi como los que eslAn en proceso de estarlo, la 

Secretaria de Contraluría y o.sarrollo Administrativo a través de la Dirección General del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, los tiene controlados en el Inventario General de los 

Uienes de la Nación y tienen asignado un Registro Federal Inmobiliario. 

En lo que respecta a los inmuebles de origen religioso que no han tenido trámite alguno de 

regularización, son todos aquellos que han estado destinados a actividades religiosas y 

nunca fueron reportados al Gobierno Federal, y por lo tanto nunca se inició ningún trámite 

de reb',IIari7.ación en favor de la nación, pero quedaron encuadrados en el supuesto de la 

fracción 11 del anlculo 27 constitucional antes de su reforma del 28 de enero de 1992, en 

relación con lo establecido en el articulo decimoséptimo transitorio del mismo 

ordenamiento. 

Ahora bien, en aquellos templos que venlan funcionando de hecho sin que existieran 

antecedentes en esta Secretaria o en la Secretaria de Gobernación, se recaban los elementos 

de prueba que demuestren fehacientemente que se encuentran comprendidos en los 

supuestos que establece la Ley de Nacionalización de Bienes, reglamentaria de la fracción 

segunda del 27 constitucional antes de la reforma, considerándose como elementos de 

prueba los siguientes: 
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\,- Visita de inspección por parte del personal de la delegación a su cargo, a efecto de 

verificar el tipo de construcción, asl como la antiboOedad de la misma y el consenso de los 

vecinos del lugar de su ubicación que les conste que ha estado funcionando el templo y sus 

anexos por un periodo mayor de un ano. 

2.- Constancia por escrito expedida por las autoridades estatales o municipales en la que se 

haga constar el tiempo en que ha estado abierto el templo al culto público. 

3.- Constancia expedida por la autoridad municipal o del catastroendan'de se especifique el 

tipo de construcción y su uso. ':'-::~:,S' ,~Ij:'!';" 

4.- Copia del regislro del encargado del templo ante la autoridad municipal y cualquier olro 

documento con valor probatorio, relativo a la existencia y funcionamiento del inmueble de 

origen religioso. 

En el supuesto de que los templos estén ubicados en terrenos sujetos al régimen ejidal o 

comW181 localizados denlro de la zona urbana, que hayan sido donados con las 

formalidades de la Ley Agraria, se continuará su Irámite cuando haya sido promovido con 

fecha anterior a la publicación de las aludidas disposiciones. 

La expropiación de terrenos ejidales o comunales en favor de la Comisión para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, en los que estén comprendidos templos y sus 

anexos, de igual forma se continuarán los trámites por la vla de donación en favor del 

Gobierno Federal. 

Cuando una asociación religiosa se encuentre en liquidación, los bienes nacionales que 

estuvieren en su posesión regresarán al pleno dominio público de la nación. 

Las asociaciones religiosas deberán nombrar y registrar ante la Secretaria de Controlarla y 

Desarrollo Administrativo y ante el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a los 
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representantes responsables de los templos y de los bienes catalogados como monumcnlos 

históricos, artisticos o arqueológicos propiedad de la nación. 

Las Iglesias o agrupaciones religiosas, al momento de solicitar ante la Secretaria de 

Gobernación su registro constitutivo como asociaciones religiosas, presentan una relación 

de inmuebles propiedad de la nación que utilizan pnra el cumplimiento de sus fines, 

manifestando cual es su actual situación jurldica (nacionalizados, en proceso de 

nacionali1.3ción o sin trámite de regulari7.ación). 

/JI/U I'e: analt:ada la información por e .. a SecretarIa, es enviada a la de Contralorla y 

/)e.larrollo Admll//Jtralll'o, o fin de que Je //IJorme sobre los antecedentes de propiedad y 

re¡:wrale.' r ... peeto de aquéllo .. que tiene eoll/rolado.' y se inicie la regularizaciónjurldiea 

"" JUI"" dd (io/uemo Fed.ru/ de aqumo.l que no tellga eoll/rolado.I·. (38) 

4.J INMUEBLES SUSCEPTIBLES DE INCORPORARSE AL PATRIMONIO DE 

LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, 

Son aquéllos inmuebles cuya apenura al cullo público es posterior al 28 de enero de 1991, 

y que previa declnratoria de procedencia o dcclnratoria general de procedencia que emite la 

Secretaría de Gobernación, pueden ser adquiridos por las instituciones religiosas vla 

donación o compraventa, principalmente. 

La Ley de Asociaciones Religiosas y Cullo Público, en el pmafo 1 de su articulo séptimo 

transitorio, establece que las Iglesias y agrupaciones religiosas al presentar su solicitud de 

regIStro ante la Secretaria de Gobernación, podrán acompanar una relación de bienes 

inmuebles que pretendan aponar para integrar su patrimonio como asociaciones religiosas. 

Al hablar de bienes susceptibles de aponarse al patrimonio de la asociación religiosa, 

debemos referirnos a aquéllos inmuebles que por sus caracterlsticas procede a integrarse a 

su patrimonio, los cuales no deben ser propiedad de la nación, ni deben ser destinados a 
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fines preponderanlemente lucrativos, ni a cualquier otro fin que no corresponda al objelo de 

l. asociación religiosa. 

Cabe precisar que algunos de estos inmuebles se ubican dentro de la denominada zona 

restringida (Costas y Fronteras), sin embargo, la Ley de Inversión Extranjera y su 

reglamento, no son aplicables a las asociaciones religiosas, ya que su objelO y finalidades 

definitivamente no son el realizar inversiones, ni sus inlegranles tienen la cale garfa de 

in\'ersioni!'tac¡, 

Lo anterior, tiene como sustento lo siguiente: 

Las asociaciones religiosas son personas morales constiluidas conforme a la,ley y sus 

representantes son necesariamente mexicanos. 

Consecuentemente, no caen en el supuesto a que se refiere la ullima parle del primer 

párrafo de la fracción primera del articulo 27 conslilucional, que establece una prohibición 

para que los extranjeros adquieran el dominio sobre la zona restringida. 

Toda vez que por disposición de la ley, las ... ociaciones religiosas no pueden perseguir 

fines de lucro o preponderantemente económicos, por lo que en el caso de adquisición de 

inmuebles dentro de la zona restringida es factible, en términos del capitulo 111 de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Cullo Público; además de que deben sujetarse siempre y 

destinarse al fin que se autorizó en la declaratoria que para el efecto se emitiera. 

El palIimonio VIsto de una manera positiva, lo constituyen en sI, los bienes y derechos de la 

persona moral (asociación religiosa), entendiendo a éstas legalmente constituidas conforme 

a las leyes mexicanas, y de acuerdo con lo establecido en el artIculo 748 del Código Civil 

vigente, como "aquéllas cosas susceptIbles de apropiación que no estén fuera del comercio, 

por su propia naturale7.a o por disposición de la ley". 
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II/mueble.f que bajo cualquier Illulo adquieran, {NIsean o admlnlslren, con la liml/al/le de 

que did/IJs bienes sean los excluslvamenle inclispen.vables pura cumplir el fin a fine.f 

prupul!!il(J., e" su objeto. (39) 

4.4 DECLARATORIA DE PROCEDENCIA. 

La. declaratorias a que se refiere la ley, son la. re.olucione. dictadas por la Secretaria de 

Gobernación, a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos, respecto al canlcter 

indispensable de los bienes inmuebles que pretenden adquirir por cualquier titulo las 

asociaciones religiosas o bien se encuentren en uno de los supuestos que prevé la ley. 

La DlrL'Cción General de Asuntos Religiosos emile dus tipos de declaratorias: 

• La declaratoria general de procedencia, prevista en el articulo séptimo transitorio de la 

ley; y 

• La declaratoria de procedencia, prevista en el articulo 17 del mismo ordenamiento. 

La declaratoria general de procedencia se emite respecto de los bienes inmuebles seHalados 

en la solicitud de registro como susceptibles de aportarse al patrimonio de la asociación 

religiosa y se expide en un término no mayor a seis meses contados a partir de la fecha en 

que la asociación religiosa haya obtenido su registro constitutivo. 

La declaratoria de procedencia se emite respecto de los bienes inmuebles seHalados con 

fecha posterior a la constitución y registro de la asociación religiosa, como susceptibles de 

incorporarse a su patrimonio y se expide en un plazo no mayor a 45 dlas, contados a partir 

de la fecha de recepción de la promoción respectiva, formulada por los representantes de la 

asociación religiosa de que se trate. 
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Para que la Secretaria de Gobernación este en posibilidad de emitir las referidas 

declaratorias, las asociaciones religiosas deberán especificar o anexar de cada inmueble lo 

siguiente: 

• Ubicación; 

• Superficie; 

• Uso al que habrá de destinarse; 

• En su caso fecha de apertura al culto público; 

• Copia del titulo que ampare la propiedad del inmueble; 

· Manifestación por escrito de que no existe conflicto, gravamen o limitación alguna sobre 

el inmueble y que no pertenece a ninguna otra asociación religiosa constituida; y 

• Croquis o plano de identificación. 

Tratándose de inmuehles cuyn régimen de propiedad es ejidal, la a<ociación religiosa 

deberá presentar las constancias que acrediten la titularidad de los derechos de posesión a 

su favor, expedidas por el comisariado ejidal correspondiente, en este supuesto, la 

declaratoria autoriza a la asociación religiosa a realizar los trámites que conforme a derecho 

procedan ante las autoridades agrarias, a fin de regularizar los inmuebles a su favor. 

Cuando las asociaciones religiosas tengan el carácter de herederas o legatarias respecto de 

algún bien inmueble, los representantes de la misma podrán iniciar o intervenir en el 

procedimicnto de adjudicación correspondiente, con la personalidad jurldica que la ley le 

reconoce a las propias asociaciones religiosas. 

Previo a la adjudicación del inmueble en su ravor, la asociación religiosa solicitará a la 

Secretaria de Gobernación, la declaratoria correspondiente, la misma tendrá una vigencia 

de seis meses y podrá ampliarse a petición de parte. 

El destino de los inmuebles objeto de las declaratorias de procedencia o declaratorias 

generales de procedencia, solo puede ser modificado previa autorización por escrito de la 

Dirección General de Asuntos Religiosos. 
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Cabe aclarar que serán indispensables la adquisición de bienes que se destinen a erigir 

nuevos templos. ca§a~ cura les, conventos, seminarios. casa" de retiro. casas de ejercicios, 

casas de salud, escuelas, y toda clase de establecimientos de beneficencia e inclusive, 

aqm!lIos bienes que pudieran destinarse a la obtención de productos, siempre y cuando 

estos sean destinados ni sostenimiento de las actividades de la asociación o de sus 

miembros. 

Una Vel. que las asociaciones religiosas obtengan las referidas declamtorias, deberán acudir 

anle el notario púbhco de su elección, para realizar los trámites relativos a la transmisión de 

dominio en favor de las mismas. 

Obteniendo el documento donde conste el traslado de dominio, remitirán a la Dirección 

General de Asuntos Religiosos, copia certificada del primer testimonio, debidamente 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad que por ubicación del inmueble corresponda, 

para efectos de su inscripción en el Registro Público Patrimonial de Asociaciones 

ReligiOSas. 

La te)' de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece en su articulo 18, que las 

autoridades y funcionarios dotados de fe pública que intervengan en actos jurldicos por 

virtud de los cuales una asociación reli giosa pretenda adquirir la propiedad de un bien 

inmueble, deberá exigir a dicha asociación el documento en el que consten las declaratorias 

emitidas por la Secretaria de Gobernación. 

Las declaratorias no constituyen una intromisión en asuntos internos de las asociaciones 

religiosas, ni implica una facultad arbitraria de la Secretaria de Gobernación. Porque, 

parece que seria prácticamente imposible establecer una enumeración legal respecto de qué 

bienes y en qué monto pueden tener las asociaciones religiosas. 

Tal deseripción podria ser insuficiente para algunas y excesiva para otras. Amen de que 

seria imposible prever todos los supuestos que pueden darse en la vida real. 
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AsI, se olorllB una facullad discrecional a la Secretaria de Gobernación, no arbitraria, para 

que analice en cada ca.o concreto si se eslá en presencia de bienes indispensables o no para 

las asociaciones religiosas. 

Respeclo a las declaralorias, puede citarse lo siguienle: 

al Procede exelu.ivamenle en lo. ca.os de adquisición y no de po.e.ión o adminislración; 

Cabe sena lar que el articulo 17 del proyecto original del PRf, eslablecla la procedencia de 

l. decl.ralori. respecliva en los casos de adquisición, posesión o administración por 

cualquier tilulo de bienes por parte de las asociaciones religiosas. 

En la di<cusión del grupo plural el PAN propu<o la eliminación de la declaraloria de 

procedencia y que bastara un simple aviso a la Secretaria de Gobernación. 

Despues de un amplio inlercambio de opiniones, el PRI propuso que se suprimiera la 

declaraloria de procedencia tratándose de bienes que posean o administren las asociaciones 

religiosa., conservándose para los casos de adquisición. 

b) Procede exclusivamenle tratándose de bienes inmuebles; 

La delerminación de que el articulo 17 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cullo 

Público, se refiera exclusivamenle a bienes inmuebles, fue resullado como en airas 

modificaciones, de la discusión en el pleno. 

Reunidos los anleriores requisitos, la declaraloria procede en los siguientes supuestos: 

-Para la adquisición de cualquier bien inmueble; 

-Para que una asociación religiosa sea heredera o legataria, en cualquier caso de 

sucesión leslamentaria; 
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-Cuando se pretenda que una asociación religiosa tenga el carácter de, !ideieomisaria, salvo 

que sea la única fideicomitente y 

-Cuando se trate de bienes inmuebles propiedad de instituciones de asistencia privada, de 

salud o educativas, en cuya constitución, administración o funcionamiento, intervengan 

asociaciones religiosas por si o asociadas con otras personas, 

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su articulo 17 senala los anteriores 

ca"os para que la Secretaria de Gobernaei6n resuelva sobre el carácter indispensable de los 

bienes que una asociación religiosa pretenda adquirir, previa emisión de la declaratoria de 

procedencia, 

Sin embargo, dichos supuestos 50n requeridos también para la emisión de la declaratoria 

general de procedencia a que hace mención el articulo séptimo transitorio del mismo 

ordenamiento legal, toda vez que dicho articulo senala en su párrafo segundo, que "la 

Secretaria de Gobernación emitirá declaratoria general de procedencia, si se cumplen los 

supuestos previstos por la ley", 

EFECTOS 

Una vez que la Secretaría de Gobernación determina que es procedente a la adquisición de 

un inmueble, por parte de una Asociación Religiosa, emitirá la correspondiente 

declaratoria, 

Con dicho documento, los representantes de la asociación religiosa podrán acudir ante el 

notario público de su elección, a fin de realizar el traslado de dominio del inmueble de que 

se trate en su favor, 

Es decir, los efectos de la emisión de la declaratoria, es que la Asociación Religiosa contará 

con la autorización del Gobierno Federal para adquirir unicamente el inmueble que se 

detalla en dicha declaratoria, 
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La asociación religiosa podrá solicitar tantas declaratorias de procedencia como bienes 

inmuebles desee incorporar a su patrimonio. Pero siempre estará sujeta la emisión de la 

declaratoria y por ende la autorización, a la facultad discrecional de la Secretaria de 

Gobernación, de decidir sobre el carácter indispensable de los bienes. 

No se trata de una función arbitraria, sino de una responsabilidad sujeta a las normas 

jurfdicas que establece nuestro orden constitucional. 

Dichos efectos surgen talO bien, cuando se presenta la afirmativa ficta, o sea, cnando la 

Secretaria de Gobernación, a solicitud de los interesados, expida la certilicación de que ha 

transcurrido el término correspondiente para emitir la declaratoria de procedencia, que no 

debe ser mayor de 45 dlas para la declaratoria de procedencia y de 6 meseS para la 

declaratoria general de procedencia. 

Por el contrario, dichos efectos no se presentan cuando la Secretaria de Gobernación, a 

través de la Dirección General de Asuntos Religiosos, determina que es improcedente que 

una AsOCIación Religiosa adquiera un inmueble, y en efecto, "negada la declara/orla de 

procedellcia. se quila a la Alociación Religio.,a la legitimación para adquirir ese bien, 

pero no para adqUirir otro.< ". (30) 

4.5 ASPECTOS FISCALES MÁS RELEVANTES. 

Con la publicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se abre la 

posibilidad para que las Iglesias y agrupaciones religiosas que cumplan con los requisitos 

que la misma establece, adquieran personalidad jurldica; lo que genera y reconoce 

obligaciones tributarias para las personas que la ley regula (incluyendo a los ministros de 

culto), deberes que se encuentran consignados en diversos ordenamientos fiscales, tanto 

federales como estatales y municipales. 
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El articulo 8° dc la Icy, establcce que las asociacioncs religiosas debl:n absteners,e de 

perS"Huir fines preponderantemente económicos, eso no significa que na cuÍnpfan eón sus 

obligacioncs fiscales, sin embargo, las disposiciones en materia ha';'ndári~ les·dan trato. 

especial y preferencial. 

. . " .. " " 

Por ejemplo, hasta 1995 se les eximió del pago del Impuesto·sObre;adqi¡jsició~·de 
inmuebles. 

A partir de 1996, cste es un impuesto estatal que cada entidad debe resolver. 

Con rclación al impuesto sobre la renta, la Smctarfa de Hacienda ha considerado que no 

deben pagarlo, si no hay ganancia al efectuar la adquisición del inmueble. 

Rcspecto del I.V.A., al igual que el punto anterior, este impuc.,to se causa por la 

enajenación del inmueble, cuando hay ganancia: 

Sin embargo, la fracción VI del articulo so de la ley, que establece las reducciones 

impositivdS acordadas en el Pacto para la Estabilidad, la Competencia y el Empleo, 

publicado, en el Diario Oficial el 3 de diciembre de 1993, estableció que las asociaciones 

religiosas consutuidas en los términos de la ley respectiva, cumplirlan a partir del 1° de 

julio de 1994, con las obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, en los 

terminas del titulo 11\ de la ley de la materia, quedando por tanto incluidos por efecto de 

dicha disposición dcntro de las personas morales no contribuyentes, las que en términos del 

articulo 69 de la mencionada ley, únicamente causan impuesto cuando perciban ingresos de 

los menCIOnados en los capitulas IV, VII Y IX del titulo IV de la misma, capitulas que se 

reficren a la enajenación dc bienes, utilidades distribuidas por personas morales e ingresos 

por obtención de premios. 

Desde luego, tienen la obligación general de toda persona moral de inscribirse en el 

Registro Federal de Contribuyentes mediante la forma R-I, misma que deberán presentar al 

notario ante el que se haya formalizado la protocolización del registro constitutivo en el 
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plazo de un mes, de no hacerlo asl, el notario estará obligado a dar aviso, indicando dicha 

omisión; asl, como presentar sus declardciones informativas en el mes de marzo de cada 

afta, toda vel que los ingresos que si fueren gravables en términos de lo e.puesto, impl ica 

IIn pago definitivo al momento de Sil obtención. 

Posteriormente, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, expidió paro cada uno de los 

grupos de instituciunes religiosas, que asl, lo solicitaron,las reglas especiales relativas a sos 

obligaciones fiscales en cuanto a contabilidad y registro de actividades, asl como sos 

obhgaclOncs .ccesori.s como relenedores y palrones. 

Aon cuando se trota de personas de la misma naturuleza, la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico expidió criterios especiales respeclo de cada agrupación de asociaciones 

religiosas. 

En las dirigidas a la Conferencia Episcopal Mexicana y a la Conferencia de Institutos 

Religiosos Mexicanos que comprenden las Diócesis y las instituciones de derecho 

pontificio, confirmó las exenciones qoe les corresponden como personas moroles no 

contribuyentes y aún cuando dentro de los ingresos por los qoe si pagarán impuestos de 

acuerdo con el articulo 69 de la ley, que incluye los dcf capitulo IV, o sea, los obtenidos por 

enajenación de bienes en generol, en el oficio indicado estableció que s610 lo causarlan por 

enajenación de bienes inmuebles. 

El notario ante quien se otorgue ona enajenación de inmuebles que realice una asociación 

religiosa deberá hacer el cálculo de la ganancia y del pago que resulte conforme a la 

aplicación de la tarifa establecida en el articulo 103 de la ley, con la salvedad de que dicho 

pago no es provisional, sino definitivo, según lo establece el último párrafo de este articulo. 

lIay que resaltar que no se encuentran gravados de manera alguna los ingresos por 

donación, puesto que éstos están comprendidos en el capitulo V, del titulo IV, de la ley 

mencionada y tampoco por la misma razón, causa impuesto la adquisición por prescripción, 

ni 13 diferencia entre el precio de la compra y el valor de avalúo que fuere mayor a un 10%, 

103 



en los casos en que dichas asociaciones religiosas adquieren bienes por compraventa, 

pueslo que, el articulo 102 que prevé la posibilidad de esa causación, considera que la 

misma es un ingreso en los lérminos del capitulo V, el cual en el articulo 104 fracción IV, 

lo eslablece como supueslo fiscal de la causación, quedando comprendido pues, dicho 

ingreso en los conceplos que dicho capitulo eSlablece, los cuales no se encuenlran gravados 

para las asociaciones religiosas. 

Por lo que se refiere al impueslo al valor agregado, dichas asociaciones lo causan en los 

lerminos que cualquier aIra persona sin dislinción alguna, deslacando que las operaciones 

que con mayor frecuencia se vienen realizando en esle periodo, son adquisiciones por 

donación, las cuales no causan el impueslo al valor agregado, salvo cuando la donación la 

alargare una empresa, ya que el articulo So de la ley del Impueslo al Valor Agregado 

mencIOna en su segundo párrafo que no se considera enajenación la Il'dnsmisión de 

propIedad por cau.<a de muerte, asl como la donación, salvo que ésta la realice una empresa, 

para la cual el donalivo no sea deducible para efeclos del Impueslo Sobre la Renla, por 

tanlo, las donaciones que se ,ienen realizando, no causan impueslo desde luego cuando se 

Irala solo de lerrenos o de construcciones destinadas a easa habitación, considerándose 

entre eslas las residencias de los miembros de las asociaciones religiosas, los convenIos, 

seminarios, ta'\&C; de formación, casa.c; de ejercicios, asilos, orfanatorios. por lo que 

quedarán gravadas las donaciones de lemplos, escuelas u hospitales, siempre y cuando 

dicha donación la haga una empresa. 

No lo estarla si la donación la hace corno la mencionamos, una persona flsiea, una 

asociación o sociedad civil, que se encuentre dentro de la relación de personas morales no 

contnbuyenles a que se refiere el artIculo 70 y si lo eslarfan las asociaciones o sociedades 

que fueren contribuyentes, asi como las sociedades mercanliles. 

Eslo último en virtud de que a las asociaciones religiosas no se les ha aulorizado y parece 

que no se les va a aUlorizar a expedir recibos por donativos que sean deducibles para 

efeclos del impueslo sobre la renta. 
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Inicialmente y toda vez que se trataba de regularizar la situación de hecho que guardaban 

las asociaciones religiosas, reconocida por el articulo séptimo transitorio de la ley que 

establece la obligación de expedir la declaratoria general de procedencia, y como ya se 

mencionó, las adquisiciones que al amparo se realizaron, propiamente no constituyen una 

vcrdadera actividad económica, sino una adecuación juridica a las situaciones de hecho, por 

lo que se consideró conveniente no gravar dichas adquisiciones y en tal virtud, la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, emitió diversas reglas a /iu de que no se gravaran dichas 

adquisiciones con el impuesto sobre adquisición de inmuebles. 

La expedición de dIchas reglas pretendia a través de la coordinación fiscal entre la 

Federación y los Estados que estos no gravaran las adquisiciones en sus respectivas leyes, 

obligando a su reforma. 

Inicialmente se estableció la exención para aquellas adquisiciones que se hicieran ~entro de 

los 6 meses sigUIentes al registro constitutivo de cada asociación religiosa, sin embargo, 

como al tratar de regularizar situaciones complejas por cuanto a la forma de tenencia de los 

bienes y que la Secretaria de Gobernación no emitla simultáneameute dicha declaratoria 

gelleral de procedencia, junto con el registro constitutivo, se cambio a la regla a /in de que 

la exeoción comprendiera un periodo de 6 meses siguientes a la fecha de expedición de la 

declaratona. 

En una disposición de vigencia anual la Ley del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 

para el ejercicio fiscal de 1994, se determinó que dicha adquisición estarla exenta hasta el 

31 de diciembre de 1994. La Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, en las 

diversas oportunidades, se reformó siguiendo la misma secuela de las disposiciones 

federales, pero la mayor parte de los Estados reformaron su ley de acuerdo con las primeras 

reglas, de tal fonna que en algunos Estados se refonnó la ley para establecer una exención 

aphcable durante los seis meses que sigan al registro constitutivo como es la del Estado de 

Puebla y otros la ",tablecen para los seis meses siguientes a la expedición de la declaratoria 

de procedencia, como lo es el Estado de Jalisco. 
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El Distrito Federal y el Estado de México establecieron para el ejercicio fiscal de 1994, la 

disposición similar a la federal, señalando que la exención eslarfa vigente hasta el 31 de 

diciembre de 1994. 

A partir del 10 de enero de 1996, se abrogó la Ley Federal relativa al Impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles por lo que, en los Estados, habrá que estar a lo que dispongan las 

di.posiciones fiscales locales que contemplan dichas exenciones, independientemente de 

que en atgunos de ellos se hahrá suprimido como en el Estado de México. 

Por lo que se reliere al Distrito Federal el articulo 70 de la Ley de Ingresos del mismo, 

estableció que las adquisiciones mencionadas se encuentran exentas hasta el 31 de 

diciembre de 1996. 
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Ministros de culto registrado. por religión 

Total= 56,108 
Periodo noYlembr. de 1HZ .'31 es. Julio d. 2001 

No Cri'tIana. 137 

ConI(Jr'm. _lo dIIp.oesto lNIa artlaAo 12 de" Ley de AIodedorwI Re/Igious '1 CoIto P<lblIoo,un ministro de wto" 
aqueIt. pertClna lMyor de edad! • quien .. eeodIIc:I6n tefIgIoII ... que J*1er-.. oonfIent ... rar6der . 
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CAPITULO V.- EL RECURSO DE REVISIÓN. 
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5.1 COSO:I'TO GENÉRICO DE RECURSO, 

-Del lullll rCL'UrllL'i, cumÍlIU de ,'uella, de regreso o de re/UfIlO. Hs el medio de Impugnación 

"ue .\(.' tnlerfHme "unlru una resulución judidal pronunciada en un pruceso yu iniciado, 

xelleralmeme an/e un Juez o /TIhunol de mayor jerarqula y de manera excepcional ante el 

mamo JII:l:ador. con el objeto de que dicha re.folución sea revocada, modificada o 

(II/ulada, "(J~) 

Rarael de Pina define al recurso como "Un meJio de impu/lnación de los ocIOS 

admll/l,\lrulll'o,\ 11 Judlciale., e"'ahle<'iJu.' expre.wmen/e al efectu pur dispa,lción legul./I 

AtedIO de ImplIxnacII)1I de la" re,.nluculne .• judlciale., que permlle a quien se halla 

legul11/t1do (Jara IIIlerpnnerlo, }¡omeler la cue.'ilidn resuella en éstas, o determinados 

(/\peclO1 de ella, al nll.lmo órgano Jllri .• dlccianal en grado dentro de la jerarqula judicial, 

para ti/le C!lJnllt?nJe, .'il e.Xl.\IC!, t'l error o agravIO 'lile lo mollva. "(40) 

lIéclor Jurge Eseola define "Recllrrlr e.l. ell sC/l/ido /leneral, acudir ullle UII jl/ez u aIra 

aUlor"lad, ('(In alJ.,1U1a demallda o pellclóll, para que .<ea resuelta; e.< tambMn acogerse al 

jamr de 01,11/ell o emplear me,/to" comune.' para el logro de unaf/nalldad. "(41) 

En conclusión. pues. puede afirmarse que el recurso es el medio por el cual las partes 

pueden promover el control de la legalidad de la senlencia de un juez o de la resolución de 

una aulandad cualquiera. siendo e,a acción un e1emenlo integranle del derecho de defensa 

que constlluclonalmente les corresponde. 

El traladlSla Aguslln A. Gordillo lo define como "Todos los remedios o medios de 

proleeellm al alcance de lo.. administrados pura Impugnar los ocIos y los hecho .• 

aelmml.\l/'a/ll'OS tleglllmos, y ell gelleral para defender sus derechos respecto de la 

AJI/IIIlHtrClc/¡j1l I'úhllca, "(42) 

Para Gon1.<110 Armienlc Hemández el recurso es "El medio por excelencia COII que cuenta 

el parllcular para Impugnar lo" actos tanta de la autoridad administrativa como de la 

Jumel/cclOllal, CflII el euul debe contar todo pals que se considere democrático, "(43) 

Por lo anlerior. considero que erectivamente, el recurso constituye un medio de defensa con 

que cuenla el gobernado rrenle a la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, para 

hacer valer sus derechos aole aclos que hayan sido emitidos sin apego a derecho por éstas, 
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5.1.2.- CONCEPTO ESPEciFICO DE Rt:CURSO ADMINISTRATIVO. 

El tratadista Emilio Margain Manautou define al reCurso administrativo como "Todo medio 

de defensu al ulcunce de los particulares para impugnur, unte lu administración pública, 

In.f ocln< y remlucmnes par ella dicladas en perJuicia de la.f prop/O.f particulares, por 

violación al arelenamlento aplicado o falta de apltcación de la di.fpos/ción deb/do"(44) 

Gabino Fraga nos dice 'm recu"o adminulratil'o constituye un medio legal de que dispone 

el f>arlle/llar. afectado en .\U.I derechos o mtere .• es por Ull acto admin/slral/vo de/erm/nado, 

pura ohtc:m:r en lu.\" térmmu.\ ":gale.\', ele /a aU/lIridad adm;ni.,"traliva una revisión del 

propIO acta. a fill ele qlle dlel,a autartdaello re""q"e, la anule a la refarme en ca.m de 

enermlrar comprobada la IlegalIdad o la inopor/unidad del mi .• mo. '(45) 

Jesús González Pérez lo define "Como la Impugllacidn de un ocIO admln/slrallvo ante un 

Ó'KOIW de e.ue carácter. "(-16) 

Pur ser cuincidente el Derecho Administrativu Latinoamericano con la doctrina mexicana, 

cllare algunos jurislaS que dan su definición del recurso administrativo. 

Enrique Sayagués Laso lo define como 'LoJ dlstinlos medio.r que el derecho, eslahleee 

para oblener que la adminiJlraClón, en 1'10 admm/s/rativa revlJe un ocio, la confirme, 

modifique o lo revoque. "(47) 

El maestro Miguel S. MarienholT se~ala "El reCl/rso adm/n/slralivo es Ul/ medio de 

impugnar la decUlón de una au/Oridad admmislraliva con el objelo de obtener, en .<cde 

admmlS/ratn'a. su reforma o su exlllleión. "(48) 

De los conceptos citados, observarnos que todos coinciden en clasificarlo como un medio 

de defensa para los particulares, por medio del cual se obtenga el reacertamiento de los 

actos de autoridad que le causen agravio por no haber sido emitidos confonne a derecho. 

5.2 CONCEPTO GENÉRICO DE REVISiÓN. 

Rafael de Pina Vara lo define como: "Recurso extraordinario que tiene por objeto la 

revisión dictada por error de un hecho, para hacer posible la resolución justa. en un nuevo 

juicio. de la cuestión a que el fallo anulado se refiere" bueno en este caso no nos saca del 

problema al mencionar que el recurSO de revisión tiene por objeto el revisar ..... 
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Continuando con el mismo autor nos manifiesta que cs .... Potcstad conferida al Tribunol 

Superior de Justicia del Distrito federal para revisar la sentencia r~cafdá:en primer instancia 

en lo~juicios ... " . 

En cambio en un Diccionario ordinario encontré que: 

"Revisar I Revisión.· Ver con atención y cuidado./! Someter una coso o un nuevo examen. 

Mientra, que sus sinónimos ""n: 

Revisar I Revisión.· Repasar, inspeccionar, estudiar, explorar, considerar, veriticar, regular, 

corregir. comprobar, reconocer, analizar, cachear. calar, censurar, comprobar, criticar, 

desmenu'M, intervenir, medir, mirar de arriba abajo, palpar, probar, registrar, pasar revista, 

sondear,tantear, ver." (49) 

5.3 EL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS. 

La regulación del recurso de revisión se encuentra estipulado de los an/culos 33 al 36 

estableciendo y regulando el recurso de revisión como el medio procesal idóneo para 

impUh'l1ar los actos o resoluciones dictados por las autoridades, senaladamente la Secretaria 

de Gobemación, que actúa en cumplimiento de la misma. 

El escrito de interposición del recurso de revisión deberá ser presentado ante la Secretaria 

de Gobernación o ante autoridad que dictó el acto o resolución que se recurre, dentro del 

término de veinte dlas hábiles siguiente a aquel en que fue notificado el acto o resolución. 

El recurso sólo podrá interponerlo las personas que tengan interés jur/dico que funde su 

pretensión y cuya resolución del mismo siempre corresponda a la Secretario de 

Gobernación. 
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La autoridad examinará el recurso y si sc advierte que éste fue interpuesto 

cxtemporáneamentc lo desechara de plano. 

Si el recurso fuere obscuro o irregular, deberá de requerir al recurrente para qtÍe dentro del 

término de diez dlas posteriores al del dla que se haya notificado el r.queri~ient~aclare su 

recurso, con el apercibimiento que si el recurrente no cumplimenta en tiempo la 

pre"ención, se tendrá por no interpuesto el recurso. 

En ""SO de qne sc admita el recnrso, La Secretaria de Gobernación conceden\ la suspensión 

de los efectos del acto impugnado siempre que lo solicile el recurrente y lo permita la 

naturale7A del acto. 

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 

CAPiTULO SEGUNDO 

Del Recurso de revisión 

ARTÍCULO 33.- Contra los actos o resoluciones dictados por las autoridades en 

cumplimiento de esta ley se podrá interponer el recurso de revisión, del que conocerá la 

Secretaria de Gobernación. El escrito de int.-rposición del recurso deberá ser presentado 

ante dicha dependencia o ante la autoridad que dictó el acto o resolución que se recurre, 

dentro de los veinte dlas hábiles siguientes a aquel en que fue notificado el acto o 

resolución recurrida. En este último caso, la autoridad deberá remitir, a fa Secretaria 

menCIOnada, en un término DO mayor de diez dlas hábiles, el escrito mediante el cual se 

inte;polle el recurso y las constancias que, en su caso, ofrezca como pruebas el recurrente y 

que obren en poder de dicha autoridad. 

Sólo podrán interponer el recurso previsto en esta ley, las personas que tengan interés 

jurldico que funde su pretensión. 

ARTicULO 34.- La autoridad examinará el recurso y si advierte que éste fue interpuesto 

extemporáneamente lo desechará de plano. 

Si el recurso fuere oscuro o irregular requerirá al recurrente para que dentro de los diez dlas 

siguientes a aquel en que sc haya notificado el requerimiento aclare su recurso, con el 
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apercibimicnlo que en caso de que el recurrenle no cuml'liinc~t~cn'íiempó láprcvenci6n, 

se lendrá por no inlerpueslo el recurso. , .. . .. .' 

La resolución que se dicle en el recurso podrá revocar, iÍíodincár ocO~firr,;ar la ;esolu~ión 
o aclo recurrido. 

ARTIcULO 35.- En el acuerdo que admita el recurso se conceden! la suspensión de los 

efeclos del licIo impugnado siempre que lo solicite el recurrenle y lo permita la naluraleza 

del aClo. salvo que con el Olorgamienlo de la SIL 'pensión se siga perjuicio al interés social, 

se conlravengan disposiciones de orden pilblieo o se deje sin maleria el recurso. 

Cuando la suspensión pudiera ocasionar daños o perjuicios a lerceros, se fijan! el monto de 

l. garaOli. que deber. alargar el recurrenle para reparar los dailos e indemnizar los 

perjuicios que se causaren en caso de no oblener resolución favorable en el recurso. 

ARTiCULO 36.- Para los efeclos de esle titulo, a falta de disposición expresa y en lo que 

no contravenga a esta ley se aplicara supleloriamenle el Código Federal de Procedimienlos 

Ci\iles. 

Pero como se puede ob .. rvar y de acuerdo a los vocablos que de que es un recurso y de la 

revisión se desprende que la palabra de revisión para el recurso respeclivo se encuentra mal 

empleado ya que el recuso lo conoce la misma autoridad que niega un registro o permiso a 

una persona flsica o moral y corno lo sostengo que deberla de ser de reconsideración y los 

recursos los deberlan de conocer auloridad distinta que conoce del asunlo como se verá mas 

adelanle. 

5.4.- Rt:QUISITOS PARA LA FORMULACiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN 

1.- Por escrito, en original y copia; 

11.- Autoridad a quien se dirige; 

111.- Nombre del recurrente y personalidad con que promueve; 
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I V.- Domicilio para ofr y recibir notificaciones, asf como las personas autorizadas para el 

erecto; 

V.- Acto o resolución que se recurre y lecha en que se le notificó o tuvo conocimiento 

del mismo, asl como copia de dichos documentos; 

VI.- Nombre del tercero perjudicado, en caso de que lo hubiere; 

VII.- Agravios que se le causan; 

VIII.- Pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto 

impugnado, debiendo acompaftar las documentales con que cuente, incluidas las que 

acredilen su personalidad cuando acruen en nombre de otro o de personas morales. 

IX.- Firma del recurrente. 

5.1 LA FUNCiÓN DE JUEZ \' AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, POR PARTE 

!lE LA SUIISECRETARfA DE ASUNTOS RELIGIOSOS, DENTRO DE EL 

Rt:CURSO DE REVISiÓN EN El.. PROCEDIMIENTO PARA LA 

CONSTITUCiÓN DE UNA ASOCIACiÓN RELIGIOSA. 

En atención al estudio de los artlculos 33 al 36 de la Ley de Asociaciones Religiosas lo 

establece y regula como el medio procesal "idóneo" para impugnar 105 actos o resoluciones 

dictados por las autoridades de la Secretaria de Gobernación en cumplimiento de sus 

funciones. 

El escrilo de inlerposición del "recurso de revisión" 

Visto lo anterior podemos desprender que el recurso de revisión en el Procedimiento para la 

Constilución de una Asociación Religiosa es la misma autoridad la que va a estudiar el 

recurso es decir que, ¿No resulta ilógico que si la autoridad te negó el permiso o acto para 
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constituir una Asociación Religiosa sca la misma autoridad la que nuevamente eslUdie el 

cas07 

Siguiendo lo anterior podemos decir que la autoridad hace y deshace dentro del 

procedimiento ya que no existe una autoridad qúe supervise la función de la autoridad. 

Lo más apropiado seria que fuera aira autoridad la que estudiara el caso yen este supuesto 

entonces si nos encontrarlamos en un recurso de revisión y no en uno de reconsideración. 

En este orden de ideas y con apoyo en el Profesor Numerario de Derecho Constitucional en 

la Universidad Iberoamericana Lic. Raúl GonlAlez Schmal nos manifiesla que: 

"En realidad no se trata propiamente del recu.., ... de revisión, sino de reconsideraclón, 

salvo que se trate d. autoridldes distintas I la Secretarll de Gobernación, toda vez 

que aquel es el que Interpone Inte autoridad distinta y jerárquiclmente superior de la 

que dicta la resolución que se combate y éste último es el que se haee vller Inte la 

prol.la lutoridad que dictlla resolución que se impugnl".(50) 

Entonces podemos determinar que la Subsecretaria de Asuntos Religiosos funge como 

autoridad administrativa y al momento de interponer el recurso de revisión, se va a 

convenir en juez ya que ésta va a determinar el acto o resolución que se impugna contra la 

misma o bien; también se puede determinar que al causarnos un agravio la autoridad 

administrativa se conviene en nueslra contrapane y lambién en autoridad al momento de 

resolver el recurso de revisión es decir que va a ser '~uez y parte". contradiciendo el 

principIO general de Derecho en el cual nos manifiesta que "Ninguna autoridad puede ser 

Juez)' Pane" y en este caso asl lo es, si bien es cieno que es únicamente un acto 

administrativo y no de un juicio también es cieno que funge como ya se dijo la de un Juez 

al resolver el recurso. 

Dentro del Derecho administrativo Mexicano se estila que los recursos se resuelvan ante la 

misma autoridad, lo que desde mi punto de vista me resulla ilógico mas que idóneo cono lo 
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marca la Icy, ya que en primera si la autoridad dice algo lo va a sostener y no contradecirse 

dado que creo que nadie estando lo haría, más sin en cambio seria lo más apropiado y 

reconocer sus errores, a<! mismo y por vocablo mal empleado de "revisión" dado que si se 

utiliza el término es por que es otra autoridad y no la misma la que lo conoce. 

As! mismo cn la Constitución Pol/tica de los Estados Unidos Mexicanos nos senala: 

"Articulo 104.- Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: ... De los recursos 

de rcvisión contra resoluciones definitivas de los tribunales de lo Contencioso 

AdminIStrativo ... I.as revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de 

CirCUito .. 

COII lo anterior podemos ver que viola la constituciólI ell más de uno de sus articulas, y 

abarca racultades que no le corresponden a la autoridad administrativa como se desprende 

del reglamento inlerno de la Dirección General de Asuntos Religiosos dependiente de la 

Secretaria de Gobernación, publicado en el ~iario Olicial de la Federación el 31 de Agosto 

de 1998 y que a la letra dice: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS 

ATRIUUCIONES 

CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS: 

l.- Auxiliar al secretario en el ejercicio de las atribuciones que las leyes y reglamentos 

le confieran a la Secretaria en materia de asuntos religiosos y vigilar el debido 

cumplimiento de dichos ordenamientos. 

11.- Recibir, dictaminar y tramitar las solicitudes de registro constitutivo de las iglesias y 

agrupaciones religiosas. 
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1II. Tener a su cargo los registros que prevén las leyes en maleria de aSUnlOS religiosos y 

expedir las certificaciones, declaraloria y cons!aneias en los lérminos de los mismos 

IV.- Recibir y Iramilar los avisos que formulen las asociaciones religiosas sobre 

aperturas de lemplos, aclos de cullo público con carácler extraordinario, separación y 

renuncia de ministros y los demás previslos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Cullo 

Publico y su Reglamenlo. 

V.- Emitir opinión sobre la procedencia de la inlemación y es!ancia en el pals de los 

ministros de culto de nacionalidad extranjera. 

VI. Establecer la coordinación necesaria con las dependencias y entidades de la 

Administración Publica Federal, para la tramitación, asignación y registro de los bienes 

propiedad de la Nación deslinados a fines religiosos, asl como de los represenlantes que las 

asociaciones religiosas designen como responsables de los mismos en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

VII.- Auxiliar al Secretario en la formulación de los convenios de colaboración que 

suscriba en materia de asuntos religiosos con los gobiernos de los Estados, Municipios y 

Distrito Federal. 

VIII.- lnlervenir en los cannictos que sean planteados por las asociaciones religiosas, 

conforme a los proccdimienlos que senalan las disposiciones de la maleria. 

IX. Panicipar en los trámiles relativos al conocimiento de las infracciones a la Ley, su 

reglamenlo y demás disposiciones de la maleria e intervenir en la aplicación de las 

sanciones que resullen. 
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X.- Proponer los manuales y circulares que la Secretaria deba adoptar en materia de 

asuntos religiosos, y 

XI.- Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, asf 

como aquellas que le confiera el Titular del Ramo. 

Complementando lo anterior se trascribe el siguiente articulo: 

Articulo 18. La Dirección General de Asociaciones Religiosas tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. Desarrollar los programas y acciones correspondientes a la polltica del Ejecutivo Federal 

en materia religiosa; 

11. Representar y actuar a nombre del Ejecutivo Federal en sus relaciones con las 

asociaciones, iglesias, agrupaciones y demás instituciones religiosas; 

111. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos constitucionales, legales y reglamentarios 

en materia religiosa; 

IV. Resolver las solicitudes de registro constitutivo de las iglesias y agrupaciones 

religiosas, asl como de las entidades, divisiones u otras formas de organización interna de 

las asociaciones religiosas; 

V. Organizar y mantener actualizados los registros que prevé la ley de la materia y expedir 

las certificaciones, declaratorias de procedencia y constancias en los términos del propio 

ordenamiento; 

VI. Tramitar los avisos que se formulen sobre aperturas de templos, asl como lo relativo al 

nombramiento, separación o renuncia de ministros, asociados y representantes de las 

asociaciones religiosas~ 
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VIL Resolver las solicitudes de pennisos de las asociaéi;ín~s religiosas, para la transmisión 

de actos de culto religioso extraordinarios, a través de los medi~s masivos de comunicación 

no impresos; 

VIII. Tramitar los avisos para la celebración de actos de culto religioso públicos 

extraordinarios fuera de los templos; 

IX. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para 

la regulari7.ación del uso de los bienes inmuebles propiedad de la nación y la conservación 

y prolección de aquellos con valor arqueológico, artlstieo o histórico, en uso de las 

asociaciones religiosas, incluyendo la tramitación, asignación y registro de quienes éstas 

designen como responsables de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables; 

X. Emilir opinión, a petición de asociación religiosa interesada, sobre la internación y 

estancia en el pals de los ministros de culto extranjeros; 

XL Participar en la formulación y aplicación de los convenios de colaboración o 

coordinación con las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal en materia de 

asuntos religiosos; 

XII. Sustanciar y resolver el procedimiento de conciliación para solucionar conflictos entre 

asociaciones religiosas y, en su caso, orientar y canalizar aquellos que sean competencia de 

olIa autoridad; 

XIII. Sustanciar y resolver el procedimiento de arbitraje para dirimir controversias entre 

asociaciones religiosas; 

XIV. Atender o promover la actividad de las instancias competentes en las denuncias de 

intolerancia religiosa, asl como llevar el control y seguimiento de las mismas; 

XV. Coordinar y reali7.at cursos, seminarios, simposios, foros, diplomados, actos culturales 

y programas que coadyuven a la difusión de la nonnatividad de la materia y al fomento de 

la tolerancia religiosa; 
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XVI. Establecer acuerdos de colaboración con Instituciones de Investigación, académicas, 

educativas y reli~iosas, y 

XVII. Realizar la investigación y análisis de los movimientos religiosos. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su capitulo segundo, establece la • 

competencia de las Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y Coosejerla 

Jurídica del Ejecutivo Federal; senalando en su articulo 27 fracción V las atribuCiones que 

tendrán la Secretaria de Gobernación. 

Articulo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes 

astmlOs: 

V.- Cuidar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre culto religioso y disciplina 

externa, dictando las medidas que procedan; 

AsI también, el articulo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 

establece las atribuciones que esta Dependencia tendrá en materia religiosa: 

Articulo 13.- Correspoode a la Dirección General de Asuntos Religiosos: 

1.- Auxiliar al Secretario en el ejercicio de las atribuciones que las leyes y reglamentos le 

confieren a la Secretaria en materia de asuntos religiosos y vigilar el debido cumplimiento 

de dichos ordenamientos; 

11.- Recibir, dictaminar y resolver las solicitudes de registro, constitutivo de las Iglesias y 

agrupaciones religiosas; 

111.- Tener a su cargo los registros que prevén las leyes en materia de asuntos religiosos y 

expedir las certificaciones, declaratorias y constancias en los ténninos de las mismas; 
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IV.- Recibir y tramitar los avisos quc formulen las asoclaclonesreligiosas sobre apcrturas 

de templos, actos de culto público y canlcter extraordinario, separación y renuncia de 

ministros y los demás previstos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su 

reglamento; 

V.- Emitir opinión sobre la procedencia de la internación y estancia en el pals de los 

ministros de culto de nacionalidad extranjera; 

VI.- Establecer la coordinación necesaria con las dependencias y enlidades de la 

Administración Pública Federal, para la lramitación, asignación y registro de los bienes 

propiedad de la Nación deslinados a fines religiosos, asl como de los represenlanles que las 

asociaciones religiosas designen como responsables de los mismos en lérminos de las 

di'posiciones aplicables; 

VII.- Auxiliar al Secretario en la formulación de los convenios de colaboración que 

suscriba en maleria de asuntos religiosos con los gobiernos de los Estados, Municipios y el 

Distrilo Federal; 

VIII.- Inlervenir en los confliclos que sean planleados por las asociaciones religiosas, 

conforme a los procedimientos que seftaJan las disposieiones de la maleria; 

IX.- Participar en los trámites relativos al conocimienlo de las infracciones a la ley, su 

reglamenlo y demás disposiciones de la materia e inlervenir en la aplicación de las 

sanciones que resulten; 

X.- Proponer los manuales y circulares que la Secretaria deba adoptar en materia de asuntos 

religiosos, y 

XI.- Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentadas le atribuyan, asl 

como aquéllas que le confiera el titular del ramo. 
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Como se observó en el reglamento interno de la Secretaria de Gobernación y en la Ley 

or¡¡ániea de la administración Pública en ningún momento se menciona que la propia 

autoridad eSle raeultada para resolver el recurso de revisión o cualquier otro, es decir que de 

pleno derecho eSlá acluando de manera errónea; asl mismo se desprende de la simple 

lectura del articulo 49 de la Constilucional cual noS manifiesla: 

"El Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejeculivo y Judicial. 

No podrá reunirse dos o lOa' de eslos poderes en una sola persona o corporación ... " 

Es decir que en que la liniea aUloridad para dirimir conlroversias es el poder Judicial; y en 

esle caso podernos decir que el papel que desempeña como aUloridad administrativa en 

aswllos religiosos la Secrelarla de Gobemación también es de un poder judicial ya que va a 

dirimir las controversias que suscilen con ella violando el artículo que anlecede. 

y más aún con relación al articulo 21 de la Carta Magna la cual a la letra dice: 

"La imposición de penas es propia y exclusiva de la auloridad Judicial ..... (S 1) 

Entonces quiere decir que sólo le compele a el órgano Judicial y no al de una aUloridad 

meramenle administrativa que funge en la primera parte como auloridad administrativa, y 

en segundo plano como auloridad Judicial que va a resolver sus propias decisiones. 

Además después de analizar las Tesis, Jurisprudencias y de cuestionar dentro de la 

Subsecretaria de Asuntos Religiosos a los funcionarios públicos podemos observar que lan 

inconstitucional como errónea es su Ley, su reglamenlo inlerno y sus funciones que cuando 

un recurso de revisión es presentado anle la autoridad mencionada con anlerioridad los 

particulares con conocimienlo de ello lo ganan. 

La ley y los traladistas so llegan más allá de la Leyes por ello que los particulares se basan 

en las deficiencias para alllear a la Secretaria correspondientes por ello que me surgio la 

idea de realizar mi lesis en algo relalivamenle recienle y que falta más por legislar y por 
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poner inlcrés dado que diariamenle en las nolicias se habla de ello como la loleranci. lanlo 

palluca como religiosa que es esle lema ya pueden suscilar conlroversias enlre las múlliples 

creencias y provocar ri~as y llegar hasla la muerte como sucedi6 el 14 de febrero del 

presenle ano en el Eslado de Chiapas entre dos localidades. 

OIro caso es la llegada del máximo represenlanle de la fe calólica del130 de julio al I de 

AgoSlo del ~o 2002 se pudo llegar a mayores desastres dado que el Presidenle 

Conslilucional de México Sr. Vicenle Fax Quezada rue a la Basllica de Guadalupe no corno 

ciudadano sino como dirigenle y represenlanle de México lo que suscilo problemas enlre 

las diversas religiones los cuales fueron ocuhados por los medios de comunicAción dado 

que para la publicación y diliJsión se debe de pasar anle la Secretarla de Gobernación y 

maquillando lo sucedido en México, es asi corno el Sr. Presidenle se brinca las leyes o por 

ignorancia de las mismas; siendo un problema que el Papa es un represenlallle de un Pals y 

de la religión que liene mayor número de seguidores. 

A simple visla parece que hablamos de algo de poca importancia más sin en cambio 

cuando observamos la muUitud de personas que asistieron a observar a Juan Pablo IJ y de 

lodo lo que luvieran que pasar para verlo por unos instanles, es cuando uno reflexiona y se 

da cucnla que Ian cierto es lo que manineslan de "que la fe mueve al mundo" y ceo que es 

por eso que es 130 importante la regulación de esla maleria y de la importancia de hacer o 

no proselilísmo de la religión, airo ejemplo muy común y que tal vez en alguna ocasión 

nos ha sucedido es cuando "un domingo por la maHana locan a la puerta los lesligos de 

Jehová" no lengo nada en contra de ellos y son personas que son de admirarse de que lodos 

los domingos se levanlan y son personas muy esludiosas y dedicadas a su religión pero 

cuando la Con,lituciÓn Polilica nos dice: "Articulo 24 .- ".Los aclo. religio.o. de cuila 

público se celebrarán ordinariamenle en los lemplo .... Y lo único que a conlinuaci6n se 

limita a decir es que" ". "Los exlraordinariamenle se celebren fuera de ésloS se sujetarán a 

la Ley reglamenlaria." 
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ANEXOS,- FORMATOS QUE EMln: LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

RF.LIGIOSOS, 

¡ouÉ REQUISITOS DEOERÁN PRESENTAR LAS IGLESIAS O 

AGIWI'ACIONt:S RELIGIOSAS PARA OBTENER SU REGISTRO 

(,ON~TITUT!\'O COMO ASOCIACIÓN RELIGIOSA? 

1- E",rilo dc solicilud dirigido al C Subsccrclario dc Asunlos Religiosos, coo AI'n. al 

Dlreclor General de Asociaciones ReligIOsas, con domicilio en I.iverpool No.3, colonia 

Juarel, Delegación Cuauhlémoc, CP. 06600, Me,ico, D.F., suscrito por los miembros de la 

mcsa dlrccliva, jerarquía u órgano maXlmo de autoridad de la iglesia o agrupación religiosa. 

2.- Acla mediante la cual los representantes, asociados y ministros de culto, manifiestan su 

conscnllnllenlo para la constitución dI! la asuciación~ con Jiffil3S autógrafas. 

3 - Dcnomrnación de la iglesia o aó'l'Upación religiosa, misma que de ser procedente la 

solicilud, será con la que s. registre la Asociación Religiosa de que se trate y que en ningún 

caso podrá ser igual ala de asociaciones registradas con anterioridad. 

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

5.- Relación de las personas que inlegran el órgano de gobierno de la iglesia o agrupación 

religiOsa; con sus respectivos cargos 

6.- Relación de los representanles legales en términos de lo dispuesto por el articulo 11 de 

la Le)', anexando acla de nacimienlo. 

7.- Relación de asociados, en la que se especificará su nacionalidad. En caso de ser 

extranjeros, deberán acreditar su legal estancia en el pals en términos de la Ley General de 

Poblacrón 

8.- Relacrón de ministros de culto en la que se especificará su nacionalidad, la naturaleza de 

las funciones que desempeften y domicilio donde presten sus servicios. En caso de ser 

extranjeros, deberán acreditar su legal estancia en el pals en términos de la Ley General de 

Población. 

C.be seftalar que de acuerdo a lo dispuesto por el artlculo l 1 de la Ley, ministros de culto 

son todas aquellas personas mayores de edad a quienes las iglesias o agrupaciones 
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religiosas a que pertcnezcan conlieran ese carácter, o bien, aquellas que ejerzan como 

principal ocupación, funciones de dirección. representación u organización, 

9.- Documento en que se acredite al apoderado o apoderados legales y las facultades que se 

les otorguen, en terminas de la legislación civil. 

10.- Estatutos de la iglesia o agrupación religiosa, que deberán contener al menos: 

a) Bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas; 

b)Objeto; 

e) Órganos de gobierno, inleb>ranles y cargos, asl como lo relativo a su designación, 

facullades, duración y remoción; 

d) Forma de organización; 

e) En su caso, sus enlidades o dhisiones inlemas; y 

1) Causales para adquirir o perder la calidad de asOciados, ministros de culto y 

n:prc~nlanlcs I!!galc:s 

II - Relación de inmueble, deslinados al culto público que son propiedad de la Nación, 

respeClo de los que se señalará: 

a) Denominación del inmueble; 

b) Ubicación; ; 

el El responsable del mismo; 

d) La fecha de apertura al cuila público; 

e) EspeCIficar si está nacionalizado, en proceso, o sin regularizarse a favor de la Nación; y 

1) Especificar si el inmueble es monumenlo artlstico, histórico o arqueológico. 

12.- Relación de inmuebles susceplibles de aportarse al patrimonio de la asociación, en 

lérminos del articulo sélimo transitorio de la Ley, anexando los siguientes requisitos: 

UUlCACIÓN: __________________ _ 

(C.allc, Súmero, Colonia. Munk:ipio y Entidad Pedenlliva). 

SUPERFICIE: __________________ -'metros 

cuadrados. 

MEDIDAS Y LINDEROS: al Norte _____ metros con, _____ _ 
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al Sur ______ mctros con ______ _ 

al Este metros con, _____ _ 

al Qeste metros con _____ _ 

DESTINO O USO: _____ ,--_________ _ 

Tratándose de templos que se encuentran abiertos al culto público, acompanar el aviso a 

que se refiere el articulo 24 d la Ley de la materia o constancia oficial en la que se acredite 

la fecha de apertura al culto público. 

En cual~uicr otro tipo d. inmueble, seftalar la fecha desde la cual la institución religiosa lo 

tiene en u", o administración. 

AneXlll' copia fotostática del titulo que ampare la propiedad del inmueble y un croquis o 

plano de localización, en caso de que se trate de un inmueble que se encuentre bajo el 

régimen d. propiedad ejidal o comunal, deberá remitir constancia dc posesión firmada y 

sellada por dichas autoridades. 

ESCRITURA NÚMERO ___ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____ DE 

(En ca.a de que el bien se encuentre bajo el régimen de propiedad ejidal o comunal, hacer 

mención a la constancia de posesión firmada y sellada por las autoridades 

correspondientes). 

VIADEADQUISICIÓN: _______________ _ 

(Compra-venta, Donaci6n, etc.) 
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IJ." Relación de inmuebles que bajo figuras jurfdicas como el arrendamiento, comodato o 

usufnlcto destina la agrupación .1 cumplimiento de sus objetivos, en la que se especifique y 

acredite en su caso: 

El domicilio, la denominación y el nombre del responsable; y 

El documenlO en el que conMe el acto jurldico que acredite los derechos de uso del 

inmueble sancIonado por autoridad compelente. 

14." Declaración suscrita por el representante de la iglesia o agrupación religiosa, bajo 

protesta de decir verdad, de que los inmuebles relacionados en los numerales 11,12 Y IJ no 

son bienes motivo de conflicto alguna, además de no pertenecer a alguna asociación u otra 

agrupación religlo," 

Si se estU\1ere en alguno de los supuestos seHalados en el párrafo anterior, la iglesia o 

agrupación religiosa deberá detallar lo eonducente y ampliar l. información que les solicite. 

15." En los términos de los dispuesto por el articulo 7·, fracción 11 de la Ley, acreditar 

mediante pruebas fehacientes, que la iglesia o agrupación religiosa ha realizado actividades 

religIOsa. en la República Mexicana por un mlnimo de cinco aftos y que cuenta con notorio 

arraigo entre la población. 

16.- Convenio a que se refiere el articulo 27, fracción 1 de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, en original y por duplicado. 

NOTA' Los escritos, constancias y demAs documentos 8 que se refieren los puntos anteriores, 

deberán presenlaBe en el orden establecido y en W1B carpeta engargolada ° empastada, incluyendo 

en la parte micial un íNDICE que permita facilitar la consulta y manejo de la documentación. 
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México. D.f., a 

fORMATO DE CONVr.NIO Or. r.XTRANJr.RIA, 

de de 200 . 

C, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES. 

PRESENTE. 

La (denominación de la Iglesia o agrupación religiosa), que los suscritos representamos, ha 

solicitado a la Secretaria de Gobernación su registro como asociación religiosa, por lo que 

en cumplimienlo de lo dispueslo por l. fracción I del articulo 27 de la Constitución Polltica 

d. los Esladus Un idus Mexicanos expresamus nuestra volunlad de convenir con la 

Secrelaria a su cargo lo siguiente. 

"Que los miembros extranjeros, presentes o futuros de la (denominación de la Iglesia o 

agrupación religiosa), se considerarán conio nacionales respecto de los bienes previstos en 

el primer párrafo fracción I del articulo 27 constitucional y por lo mismo, no invocarán la 

prolección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar 

al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud 

delllll5mo." 

ATENTAMENTE 

NOTA: Los fl/lt1anle. deberán ser los miembros que inlegran la mesa directiva, jerarqula, órgano 

mAximo de autoridad o represenlanles legale. dela agrupación religio.a de que se trale. 

FORMATO DE MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" 
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México D.F., a de de 200 . 

C. DIRECTOR GENERAL DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

SECRETARIA DE GOBERNACiÓN 

PRf:SEi'o'TE 

1.11 (denominación de la iglesia o agrupación religiosa), que los suscnlos representamos, 

comparecemos ante usted para manifestarle bajo protesta de decir verdad,lo siguiente: 

I'RIMERO.- Que los bienes i"muebles propiedad de la Nación detallados en el apartado 

correspondiente de la solicitud de registro, no están sujetos a cunnicto alguno, ni 

pcnenecen a alguna asociación religiosa. 

SEGUNDO.- Que los bienes inmuebles referidos en el punto anterior, no corresponden a 

los catalogados como monumentos históricos, artlsticos o arqueológicos; además de que no 

están sujetos a controversia alguna .. 

TERCERO.- Que los bienes detallados en el apartado correspondiente de la solicitud de 

registro, que se pretenden aportar para integrar el patrimonio de la asociación religiosa, no 

están sujetos a controversia alguna sobre su uso, posesión o propiedad. 

ATENTAMENTE 

NOTA: Los flflJlallte. deben ser lo. miembros que integran la mesa directiva, jerarqula, órgano 

mhimo de autoridad o representante. legale. de la iglesia o agrupación religiosa de que se trate. 
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¡OU.: I{EOUISITOS DEBERÁN SATISFACER LOS REPRESt:NTANTES UE LA 

EI'ITIIJAD, DIVISIÓN U OTRAS FORMAS In: ORGANI7,ACIÓN AUTÓNOMA 

IlENTRO DE I.AS ASOCIACIONES REUGIOSAS, "ARA GOZAR Il[ 

l'ERSONALII>AIl JlIRIDlCA EN I.OS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTicuLO 6° IlE LA LEY DE ASOCIACIONES REUGIOSAS Y CULTO 

('illlueo? 
1. Escnto de solicitud dirigido al C. Subsecretario de Asuntos Religiosos, con At'n. al 

Director General de AsociaCiones Religiosas, con domicilio en Liverpool No.3, Colonia 

)IIáre1., Delegación Cllauhtemoc, C.P. 06600, México, D.F., suscrito por los representantes 

de la entidad, dl\,sión u organización autónoma de que se trate. 

2. Denominación de la entidad, división, u otra forllla de organización. Con objeto de evitar 

que una denominación se repita con una registrada con anterioridad, se sugiere agregar a la 

denominación, la localidad y entidad federativa que corresponda. 

(Ejemplo: Iglesia de San Juan Bautista de Chilapa, Guerrero.) 

3. Acreditar que en los estatutos de la asociación religiosa a la que pertenecen, existe el 

vinculo y reconocimiento de personalidad jurldica a sus entidades, divisiones u 

organiz"ciones autónomas. 

4. Autorización expresa del representante de la asociación religiosa a la que pertenecen, 

para que sus entidades, divisiones u organizaciones autónomas tramiten la solicitud de 

registro. 

s. Representante(s) de la entidad, división u organización autónoma, que en los ténninos 

del articulo II de la Ley, deberán ser mexicanos, lo que se acreditará mediante copia 

certificada de su acta de nacimiento. 

NOTA: Las facultades de dominio de los representantes son indelcgables 
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6. Relación de asociados y su nacionalidad. 

7, Relación de minislros de cullo, indicando: 

al Nombre civil; 

b) En su caso nombre religioso; 

c) Fecha dc nacimienlo; 

d) Domicilio de residencia; 

e) Nacionalidad; 

1) En ca", de ser cXlranjero, además de la infonnación anterior seftalar: 

·Fccha de inlernación al pais; 

·Calidad migraloria y copias de documenlos migmlorios; 

gl Denominación y ubicación dellemplo, misión o inmueble destinado al culto público .1 
cllal está adscrilo o e< responsable. 

h) En su caso, eSludios realizados; y 

i) En su caso, fecha de orden.ción. 

8. Domicilio Legal de la enlidad, división u organización aulónom .. seftalando teléfono y 

fax 

9. Estalulos de la enlidad, división u organización aUlónoma, en los que invariablemenle 

deberán ralificarse los estalulos y creencias de la asociación religiosa a la que pertenecen, 

precisando Sil vinculación con esla. 

Además, los eSlalulos deberán prever: perfil doclrinario; organización y en general 

funcionamienlo de la enlidad; inlegranles de la mesa direcliva u órgano máximo de 

aUloridad y sus respeclivas facullades; procedimiento para la celebmción y validez de las 

asambleas ordinarias o eXlmordinarias, asi como los miembros que deben de participar; 

procedimienlo laOlO para la incorporación como sepamción de represenlantes, asociados, 

",inisllOS de cuila y en su caso apodemdos, asl como de inmuebles respeclo de los cuales 

los referidos miembros hayan solicilado su incorpomción a la asociación religiosa; normas 

sobre disciplina inlerna; procedimienlo para el cambio de adminislIación y modificación de 

los esl.lulos, por lo menos. 
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10. Relación de inmuebles propiedad de la nación y bájo la custodia de la asociación 

religiosa a la que pertenecen, que en los términos de la Ley de la materia, las entidades, 

divisiones u organizaciones autónomas destinarán al cumplimiento de sus fines. 

Invariablemente deberán informar de cada inmueble: denominación; ubicación; 

responsable; fecha de apertura al cullo público; y situación juridica. 

11. En su caso, relación de inmuebles propiedad de la asociación religiosa a la que 

pertenecen y que se destinarán al cumplimiento de los objetivos de la entidad, división u 

organización autónoma, precisando en qué calidad tendrán ése patrimonio una vez que 

obtenga su registro como asociación religiosa. 

12. En '" caso, relación de inmuebles susceptibles de aportarse al patrimonio de la entidad 

división u organización autónoma, especificando o agregando: 

UBlCACIÓN: __________________ _ 

(CalJe. Número, Colonia. Municipio y En,idad Pederativa) 

SUPERFICIE: _________________ metros cuadrados 

MEDIDAS Y LINDEROS: al Norte. _____ metros con, _____ _ 

al Sur metros con, ______ _ 

al Este metros con' _____ _ 

al Oeste metros éon, ______ _ 

DESTINO O USO: __________ ~ _____ _ 

Tratándose de templos que se encuentran abiertos al culto público, acompaflar el aviso a 
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que se refiere el articulo 24 de la Ley dc la materia o conS~cia oficial ~eri I~ que se acrCditc 

la fecha de apertura al culto público. 

En cualquier otro tipo de inmueble, senalar la fech~ desde la~ual,li~i~~tiÍllc¡ó~ religiosa lo 
,; ,~:~¿'., ',¡-: '.:, 'e' 

tiene en uso o administración. 

Manifestar bajo protesta de decir verdad que el inmllcb¡~;~ci i~ ~~é~i~~'e~ ~onflicto ni ha " 

sido relacionado por otras asociaciones religiosas. ~~.;;"~ ,::c:r·"": '." 
'~ \ !'" <' ".:,;\ 1: . 

Anexar copia fotostática del tltlllo que ampare la pro~i~d~dd~1 i~~~ebí~ Ylln croquis o, 

plano de localil.ación, en caso de que se trate de un illmueblé~que'~eíicueótre bajo el 

régimen de propiedad ejidal o comunal, deberil remitii~?st;U;~i~d~Po~esiórinnnada y 

sellada por dichas autoridades. " ~~," " .. ~, •. , 

ESCRITIJRA NÚMERO ___ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____ _ 

DE ____ ~ 

(En caso de que el bien se encuentre bajo el régimen depropiédad ejidal o comunal, hacer 

mención a la constancia de posesión fúmada y sellada' por las autoridades 

corrc-spondientes). 

VIADE ADQUISICIÓN: ______________ _ 

(Compra·venta, Donaci6n, etc.) 

13. Convenio de extranjcria por duplicado, suscrito por el o los representantes a que se 

refiere el punto número S. 
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¡OUÉ REOUISITOS IlEIIERAN SATISFACER LAS ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS RESPt:Cro IlE LOS CAMIIIOS O INCORPORACiÓN m: 

REPIU:SF.NTANTES, AI'OIlF.RAI>OS, ASOCIAOOS, MINISTROS DE CULTO E 

IN~flIEIII.ES DESTINADOS AL CULTO P(¡IILICO, Asl COMO EN CUANTO 

ALA MODIFICACiÓN DF. ESTAnrros y SEPARACiÓN DE INMUEBLES 

DESTINADOS Al. CULTO PÚIlLlCO? 

I Para la nollficaclón de nuevos asociados, los representanles deberán proporcionar: 

a) Nombre y nacionalidad, adjunlando copia del 8cl8 de nacimienlo o de identificación 

oliclal, y 

b) Copia del acla de asamblea en la que se acuerde el nombramienlo y la aceptación del 

mismo, debidamenle fundada en los eSlalulos de la asociación, suscrila por los que en ella 

inlc;:r,,"icnen. 

11. Para la notificación de nuevos ministros de culto, los representan les además de salisfacer 

los incisos a) y b) del punlo 1, deberán seftalar lo siguienle: 

Nombre y ubicación del inmueble deslinado al culto público del cual será responsable el 

ministro designado. 

111. Incorporación de inmuebles deslinados al culto público. 

a) Si son inmuebles de nuevo apertura, los representanles deberán: 

-Dar aviso por escrilo en los lérminos del articulo 24 de la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Culto Público, indicando la fecha de apertura del inmueble, as! corno su ubicación y 

responsable; 

-Acreditar medianle copia de documentales que se han salisfecho los requisilOS establecidos 

por las auloridades locales en cuanlo a la apertura del inmueble al culto público; requisilos 

relacionados con el reglamenlo de construcción, uso de suelo, plan municipal de desarrollo 

urbano, elc.; y 
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, , ' '. '; ~ "O ..' 

-En caso de ser susceplible de aponarse al patrimonio de la asociaéi6n !eÍigloSa, ob~rvar 1.0 

sctlalado en el punlo 111, inciso el, de lo contrario, senalaren quéc~lidad tendrán el uso del 

inmueble: arrendamienlo, comodalo, ele. 

bl Si son inmuebles propiedad de la Nación,los representantes deberán: 

-Anexar cana de adhesi6n del mini sirO responsable del inmueble dirigida a los 

represenlanles dela asociación religiosa; 

-Anexar copia del acla de asamblea en la que se delermina la incorpomción del inmueble a 

la asociación religiosa, suserila por los que en ella inlervienen; 

Dcdar.ciólI d. los repr.,,"lanlcs d. la asociación religiosa bajo prolesla de decir verdad, 

de que el inmuehle no ha sido manifeslado por aira iglesia o agrupación religiosa que haya 

presenlado su solicilud de regislro corno asociación religiosa; 

-Proporcionar nombre, ubicación y responsable del inmueble senalando si es monumenlO 

anblico, hislórico o arqueológico: ) 

Sehalar siluación juridica del inmueble, es decir, nacionalizado; en proceso de 

nacionalil.ación, o bien no se ha iniciado trámite alguno pero es bien propiedad de la 

Nación en los lérminos del anlculo 17 Iransitorio Conslilucional. 

e) Si ..,n inmuebles susceplibles de incorporarse al patrimonio de la asociación religiosa, 

los represenlanles deberán: 

Solicitar la declaratoria de procedencia; 

UBlCACIÓN:, __________________ _ 

(Call •• Número, Colonia, Municipio y Entidad federativa,) 
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SUPERFICIE: 

cuadrados. 

___________ -'-_________ melros 

MEDIDAS Y LINDEROS: al Norte. _____ metros con, __ ~ __ _ 

al Sur melros con, ______ _ 

BI Esle melros con _____ _ 

al Oesle melros con _____ _ 

DESTINO O USO: ________________ _ 

Tralándose de lemplos que se encuenlran abiertos al cull~ público, acompanar el aviso a 

que se refiere el articulo 24 d la Ley de la maleria o conslancia oficial en la que se acredile 

la fecha de apertura al cullo público. 

En cualquier airo lipo de inmueble, seHalar la fecha desde la cual la inslitución religiosa lo 

liene en uso o adminislración. 

Anexar copia foloslalica del 1I1U10 que ampare la propiedad del inmueble y un croquis o 

plano de localización, en caso de que se lrale de un inmueble que se encuenlre bajo el 

régimen de propiedad ejidal O comunal, deberá remilir constancia de posesión firmada y 

sellada por dichas auloridades. 

ESCRITURA NÚMERO ____ _ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
____ DE ________ . 

(En caso de que el bien se encuentre bajo el régimen de propiedad ejidal o comunal, hacer mención 

ala constancia de posesión firmada y sellada por las autoridades correspondientes). 

V1A DE ADQUISICIÓN: ______________ _ 

(Compra·venta, Donación, cte.) 

-Anexar copia de la escritura o tItulo de propiedad; y 

-SeHalar el destino del inmueble. 
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IV. En el evento de cambios de representantes, asociados O ministros de culto registrados o 

acreditados como tales en la solicitud de registro como asociación religiosa, los 

representantes deberán: 

a) Notificar el cambio de que se trate, especificando si es por: 

-Fallecimiento (anexar rotocopia del acta de derunción). 

-Rellnncia (anexar rotocopia). 

-DestItución. 

-Cambio de administración. 

-Olro. 

"n .. ar copia del acta de asamblea en la que se acuerde alguno de los puntos señalados en 

el inciso anterior, debidamente fundada en los estatutos y suscrita por los que en ella 

intervienen y 

b) En d evonto de que en una misma persona re .. iga más de un nombramiento, por 

ejemplo: representante y asociado; apoderado y ministro; a,oeiado y ministro; etc.; el acta a 

la que se refiere el inciso al deberá señalar con precisión los nombramientos que son objeto 

de modificación y en su caso los que continúan vigentes. 

V. En el evento de modifi .. ción o adición de los estatutos, los representantes deberán: 

a) Presentar a la Dirección General, escrito en el que se detallen las modificaciones y/o 

adiciones; 

b) Anexar copia del acta de asamblea en la que se aprueben las modificaciones y/o 

adiciones, suscrita por los que en ella intervienen y 
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· . . 
e) Anexar copia de los estatutos de la asoci~ción religiosa con I~s modificaciones y/o 

adiciones incorporadas. 

VI. En el evento de separación de templos, iglesias, in¡sio~~sy'en general, inmuebles 

destinados al culto público, señalados en el expediente abi.erto a la asociación religiosa, los 

representantes deberán presentar: 

a) Escrito del responsable del inmueble, mediante el cual solicite a los representantes de la 

asociación religiosa la separación; 

b) Escrito de los representantes de la asociación religio~a, en el que se detalle el motivo de 

la separación y la fecha de apertura al culto público del Inmueble; .' 

e) Copia del acta de asamblea en la que la asociación religiosa acuerde la separación del 

inmueble; 

d) Si el inmueble fue senalado como propiedad de la nación en la solicitud de registro, 

copia del escrito (suscrito por los representantes de la asociación religiosa) recibido en la 

Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Secretaria de Desarrollo 

Social, en el que se manifieste que el bien ya no estará en uso de la asociación religiosa, a 

fin de que dicha dependencia determine lo conducente en cuanto al destino y 

administración de la propiedad inmueble federal y 

e) Si el inmueble es propiedad de la asociación religiosa (, en la solicitud de registro se 

seftaló como susceptible de aponarse a su patrimonio y la Secretaria de Gobernación 

dictaminó favorablemente dicha incorporación, los represenlantes de la asociación religiosa 

deberán manifestar su consentimiento por escrito para su exclusión. 

Nota. Las actas de asamblea a que se refieren los puntos anteriores, deberán estar suscritas por los 

represelllantes y por qUIenes en los término. de los estatutos de la asociación religios. deban de 

intervcmr. 
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SUGER~;NC!A DE MODELO DE ACTA DE ASAMIIU:A A CELEIIRARSE ~:N 

LAS ASOCIACIONES RF.L\GIOSAS 

ACTA DE ASAMBLEA (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) 

En la Ciudad dc _______ siendo las ___ del dla ______ de 

previa convocatoria se reúnen en el local que ocupa con la 

finalidad llevar a cabo la asamblea (ordinaria o extraordinaria) que es presidida en ténninos 

de los estatutos por en su calidad de Representante Legal de la 
asociación religiosa __________ _ 

A continuación el Representante Legal procede a pasar lista de asistencia; encontrándose la 

mayuria de (asociados y/o ministrus de culto), de confonnidad a lo que establecen los 

estatutos declarándose legalmente instalada la presente asamblea; a continuación el 

C. en su calidad de Representante Legal de la asociación religiosa 

propone a la asamblea nombrar a la(s) persona(s) encargada(s) de llevar el conteo de los 

votos de los asuntos propuestos en esta reunión. A continuación el Representante Legal 

prupone al (los) seftor{es) para 

ocupar dicho cargo; se somete a consideración de los presentes y resulta(n) electo(s) el (los) 

senor(es) acto seguido el 

Representante Legal somete a consideración de los asamblelstas el orden del dla y que es el 

siguiente: 

1.- Punto a tratar 

JI.- Punto a tratar 

m.- Punto a tratar 

IV:- Punto a tratar 

V:- Punto a tratar , 

de acuerdo a la votación es aprobado el orden del dla por los presentes, a continuación se 

procede a desahogar el primer punto de dicho orden del dla, se somete a votación 

resultando (aprobado o no, según sea el caso) por la mayorfa de fas asistentes a la reunión, 
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a continuación el C. , en su calidad de 

Representante Legal de la Asociación Religiosa, con la finalidad de dar cumplimiento al 

punto 11 del orden del dla propone a la 
asamblea. _________________________ _ 

resultando (aprobado o no, según sea el caso) por la mayorla de los presentes; se procede a 

desarrollar el punto número 111 del orden del dla, el Representante Legal propone a los 
asamblelslas, _____________________ --'-___ _ 

resullando .. _ .... __ ... _-------------
(aprobado o no, según sea el caso) por la mayorla de los presentes; a conlinuación se 

procede al desahogo del punlo número ele., ele. (igual que los puntos anteriores), 

Una vez desabogados la lolalidad de los punlos del orden del dla y no habiendo otro asunto 

que tratar, se da por concluida la presente asamblea (ordinaria o extmordinaria) siendo 

1"' _______ de la misma fecha de su inicio. 

Nota Se deberá IIllCJW al acta de asamblea lista de asistencia de dicho acto, debidamente firmada 

por el órgano de gobierno de la asociaci60 religiosa y anotando en la parte superior de la lista de 

aSlstencta, de qué evento se trata. 

Esto debe colUiderarsc como un mero proyecto de acta, más no como una obligación de la forma de 

llevarse B cabo 
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¡CUÁLES SON !.OS REOUISITOS PARA I.OS A VISOS DE ACTOS DE CULTO 

PÚIlLlCO CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO? 

l. Nombre del promovente y cargo debidamente acredilados por la Asociación Religiosa; 

11. Denominación de la Asociación Religiosa, domicilio legal, telélono y en su caso, 

número de fax; 

111. Lugar, fecha y horario; 

IV. Motivo por el que se pretende realizar; 

V. Programa de actividades y 

VI. En caso de intervenir ministros extranjeros, deberán acredilar su legal internación y 

pennanencia en el pals. bajo las calidades de inmigrado, no inmigrante, visilante o la 

autorización para realizar actividades de tipo religioso. 

No se requerirá el aviso en los siguientes casos: 

a) La anuencia de grupos para dirigirse a los locales destinados ordinariamente al culto; 

b) El tránsito de personas entre domicilios particulares, con el propósito de celebrar 

conmemoraciones religiosas; y 

c) Los actos que se realicen en locales cerrados o en aquellos en que el público no tenga 

libre acceso. 

NOTA: El articulo 22 de la Ley senala que las autoridades podrán prohibir la celebración 

del acto, fundado y motivando su decisión y solamente por razones de seguridad, 

protección de la salud, de la moral la tranquilidad y el orden públicos y la protección de 

derechos de terceros. 
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AVISO pE ACTOS DE CULTO PÚOLICO CON CARÁCTER 

EXTRAORDINARIO 

C. DIRECTOR GENERAL DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

SECRETARIA DE GODERNACIÓN 

PRESENTE 

______________________ .....:en mi carácter de 

INombre del plOmo_te) 
__________________________________________________ dela 

(R<presentaci6n -tarso) 

_______________________ :_-'personalidad que 

(denomlnación) 

tengo debidamente acreditada eo el registro coostitutivo numero SGARI /9 y seHalando 

como domicilio para oir y recibir todo tipo de notilicaciones, el ubicado en: 

(",lIe) (número) (rolonia) 

(localidad) (estado) (C.P.) (teléfono) (fax) 

Ante usted respetuosamente comparezco bajo protesla de decir verdad para dar aviso, de 

acuerdo a lo previsto por los artfculos 21 y 22 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Publico, que llevaremos a cabo la celebración de actos de culto publico con carácter 

extraordinario, los cuales se desarrollaran 
eo ____________________________________ __ 

(ubicación precisa del lugar) . 

El (los) dia(s). ____________ de las a las. _________ horas. 

(recha) 

Con motivo de __________ C.onsislentes en _______ _ 
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En los que participaran los siguientes ministros de 
culto, __________________________ _ 

De nacionalidad, __________________ respectivarnente 

ATENTAMENTE 

(firma)· 

(lugar y fecha) 

C.c.p.- c. Secretario General de Gobierno del Estado de 

C.c.p.- C. Presidente Municipal de 

ANEXOS: 

A) Programa detallado de la actividad 

B) Documentos que acreditan la personalidad 

C) Documentos que acreditan la legal internaci6n y estancia en el pals 

O) Documentos que autorizan el uso del lugar 

E) Otros 
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¡CUÁLES SQN LOS REQUISITOS PARA LA FORMULACiÓN DE LA QUEJA? 

1- Por escrito, en original y copia; 

11.- Autoridad ante quien se promueve; 

111.- Nombre y personalidad del promovente, senalando la denominación de la 

Asociación Religiosa y n¡lmero de registro constitutivo; 

IV.- Domicilio para olr y recibir notificaciones, OSI como las personas autorizadas para el 

efecto; 

V.- Denominación de la Asociación Religiosa demandada, nombre de su(s) 

representante{s) o apoderado(s) y en su caso, el domicilio. 

VI.- Pretensiones reclamadas; 

VII.- Los hechos en que el quejoso motive su pretensión, narrándolos sucintamente y con 

precisión; 

VIII.- Documentos base de la acción, en original y copia; 

IX.- Derecho en que se funde la queja; 

X.- Puntos petitorios y 

XI.- Firma del representante o apoderado legal que promueve. 
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lCUÁU:S SON LOS REOUISITOS PARA LA FORMULACiÓN DEL RECURSO 

DE REVISiÓN? 

1.- Por escrito, en original y copia; 

11.- Autoridad n quien se dirige; 

111.- Nombre del recurrente y personalidad con que promueve; 

IV." Domicilio para ofr y recibir notificaciones, asf como las personas autorizadas para el 

efecto; 

V .- Acto o resolución que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento 

del mismo, a.1 eomo copia de dichos documentos; 

VI.- Nombre del tercero pe~udicado, en caso de que lo hubiere; 

V 11.- Agravios que se le causan; 

VIII.- Pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto 

impugnado, debiendo acompaftar las documentales con que cuente, incluidas las que 

acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales. 

IX.- Firma del recurrente. 
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ICUÁLES SON LOS REOlJISrrOS I'ARA OIlTENER LA ANm:NCIA DE LA 

DIRt:CCIÓN GENERAL DE ASOCIACIONt:S RELIGIOSAS PARA LOS 

MINISTROS DE CULTO EXTRANJEROS? 

REQUISITOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

QUE SE INTERESEN PORQUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASOCIACIONES 

RELIGIOSAS EMITA SU OPINIÓN FAVORABLE ANTE EL INSTITUTO NACIONAL 

DE MIGRACIÓN. EN RELACIÓN A LOS TRAMITES MIGRATORIOS DE SUS 

ASOCIADOS O MINISTROS DE 

CULTO EXTRANJEROS, 

1" Escrilo de solicilUd dirigido al Direclor General de Asociaciones Religiosas, con 

domicilio en I Liverpool NoJ. Col. Juárez, MéKico, D.F., C.P. 06600, suscrito bajo protesta 

de decir verdad. por el Repre..,nlanl. Legal d. la Asociación Religiosa. 

2" Denominación de la Asociación Religiosa interesada. 

3" Número de registro constitutivo como A.R.; ame la Secretaria de Gobernación. 

4" Nombre del eKtranjero interesado (aclarar' si es Ministro de Culto o Asociado 

Religioso). 

S.' Nacionalidad. 

6.' Lugar y fecha de nacimIento. 

7.' Estado civil. 

8.' Sexo. 

9., Dos fotograflas tamano infantil. 
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10.- Numero de pasaporte y palsque lo expidió (anexar fotocopia): 
,- , .. -r:·'e ... ·,:!.·_·.:: ,"_, 

11.- Tipo de trámite a realizar ante Ia a:tori~d ~i~tciria (anexar fotocopia del documento 

migratorio). 

12. Tiempo que pennonecerá e.n el pals. 

13. En caso de internación, indicar el Consulado Mexicano en el que se documentará, lugar 

por donde pretende ingresar al pals, 851 como el medio de Internación (terrestre, aéreo, 

marítimo). 

14. Descripción detallada de las actividades a realizar. 

I S. Lugar especifico donde desarrollará sus aCli.vidades. 

16. Domicilio particular del extranjero en el pals. 

17. La asociación religiosa solicitante se responsabiliza de la estancia del extranjero y de su 

sustento económico en el pals. 

18. En caso de internación y cambio de caracterlstica (de turista a ministro de cuila FM-3l, 

la asociaciones religiosa bajo protesta de decir verdad, manifestará Que el extranjero es 

ministro de cullo o asociado religioso y elÚlibirá el documento que acredite que el 

extranjero desempefta actividades religiosas en el pals de donde provenga, debidamente 

legaliUlda o apostillada que avale que el extranjero observó buena conducta (no 

antecedentes penales). 

19. En caso de extranjeros que se encuentran en territorio nacional, exhibirá documento que 

acredite que la Asociación Religiosa notificó a la Secretaria de Gobernación, su decisión de 

incluir al extranjero como ministro de cuila o asociado religioso en términos de los 

artlculos 12 y 5° transitorio de la Ley de Asociaciones Religiosas y Cullo Público. 
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fORMATO PARA LA SOLICITUD DE ANUENCIAS 

(LUGAR Y FECHA) 

C. DIRECTOR GENERAL DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

St:CRETARIA DE GOBERNACiÓN 

PRESEI'I'TE 

_______________ ---'en mi carácter de representante legal y 

(Nombre de quien promueve) 

___________ ,de la asociación religiosa, _________ _ 

(Cargo) (Oenominación) 

Con número de registro constitutivo SGAR/ __ ' __ , me dirijo a usled para solicitar, 

de no existir inconveniente legal alguno, su opinión favorable ante el Instituto Nacional de 

MigracIón. para que proceda con el trámile migratorio de la persona que a continuación se 

se~ala: Extranjero interesado: 

(nombre y apellido.) 

Nacionalidad: __________ Lugar de Nacimiento:, ______ _ 

Fecha de nacimiento: __________ .fumdo Civil: 
_____ Sexo: __ 

Tipo de trámite ante el I.N.M,: 

(en caso de internacIón indicar .t consulado mexicano en .1 que .. documenllri, tUJIII por donde poetend. 

mgresar al país: uf como la ronna.) 

Temporalidad: 
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Actividades a realizar: 

(especificar) 

Lugar de adscripción: 

Domicilio en el pals: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos proporcionados son ciertos y 
quc ______________________________________________________ _ 

(Nombre o denommaclón de la persona flsica o moral responsable) 

Se hará cargo de todos los gastos que genere la internación y legal estancia en el pals de . 

(Nombre del"lnInjero inlaesado) 

ATENTAMENTE 

(firma de quien promueve) 

Observaciones adicionales: 

ISO 



Oc las consideraciones expresadas a lo largo del presente estudio se desprenden las 

siguientes 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La historia ha demostrado que la iglesia ha sido un factor muy 

importante en la vida interna del pals, denotando en casi todos los aspectos como son la 

polltica y la idcologla de los ciudadanos y del Estado. 

SEGllNIlA.- Con la entrada en vigor de las Leyes de Reforma se fue 

distorsionando el esquema de las relaciones de Estado-Iglesia paulatinamente hasta 

romperse con la promulgación de la Constitución de 1917, la cual aplicó un estricto control 

de sus actos y se le negó la personalidad jurldica, situación que fue originada por el 

enfrentamiento do podero, entro el Estado y la Iglesia. 

TEJlCEI{,\.- IJespués del enfrentamiento del Estado v.s. la Iglesia surge "la 

pacificación del pals" consolidando su poder el Estado sobre la Iglesia a través de la 

modemi7.8ci6n de su normatividad que era obsoleta en materia religiosa. 

ClJART,\.- Con la entrada en vigor de la nueva normatividad constitucional en 

. maleria religIOsa se actualizaron y renovaron aspectos que eran importantes en la vida del 

pals. 

QUINT A.- En el nuevo marco Constitucional se le vuelve a reconocer 

personalidad juridica (negada con la entrada en entrada en vigor de la Constitución de 

1917) a las asociaciones religiosas y con ello obteniendo derechos y obligaciones en 

igualdad de circunstancias. 

SEXTA.- Como resultado del reconocimiento de la personalidad jurfdica de las 

asociaciones religiosas se encuentra una denominación exclusiva para identificarse de las 

demás, organizarse libremente en actos de culto público siempre que no contravenga la ley 
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de la Materia, celebrar todo tipo de actos jurfdicos (licitas) y siempre y cuando no se 

persiga un rm de lucro (derechos prohibidos antes de la reforma de 1992). 

SÉPTIMA.- Las asociaciones religiosas cuentan con derechos y obligaciones, 

siempre y cuando no contravenga la Carta Magna, a las Leyes que de ella emanen asl como 

de la moral y de las buenas costumbres. 

OCTAVA.- Las asociaciones religiosas respetaran en todo momento las Leyes de 

los Estados Unidos Mexicanos asl como de las instituciones, autoridades, tolerancia hacia 

las personas y asociaciones de diferente creencia y lomentaran el amor y respeto hacia sus 

slmbolos patrios (escudo, himno, bandera). 

NOVEI>A •• Las asociaciones religiosas podrán contar con un patrimonio propio 

que consistirá en todos aquellos biene< que sean estrictamente indispensables para cumplir 

su objetivo; Sobre estos bienes corresponderá a la Secretaria de Gobernación resolver el 

carácter de indispensable de los mismos mediante la declaratoria de precedencia, lo 

anterior para evitar nuevamente la acumulación de bienes inmuebles en manos de las 

mismas. 

Ut:CIMA.- Se les concede a los ministros de culto el voto activo, pero se les limita 

en canto a la posibilidad de ocupar cargos públicos de elección popular al menos que se 

separe definitiwmente noventa dlas antes de la eleceión. 

DÉCIMOPRIMERA •• Se acepta la posibilidad de que los ministros de culto de 

procedencia extranjera pueda ejercer su ministerio en territorio nacional, previo 

cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes. 

DÉCIMOSEGUNDA •• Las asociaciones religiosas podrán celebrar actos de culto 

público extraordinario fuera de los templos o de la transmisión o difusión de los actos de 

culto, a través de los medios masivos de comunicación no impresos en términos del articulo 

21 y 22 de la Ley de Asociaciones Religiosas previo aviso a las autoridades federales, del 
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Distrito Federal, estatales o municipales competentes por lo menos quince dlas antes de la 

fecha en que pret~ndan ser celebrados; lo que esto no se vigila en la práctica, ya que 

cuanta. veces no nos han tocado a la puerta los domingos para difundir la religión o cuando 

vemos la celebración de culto público en parques, por lo que esto se deberla de vigilar por 

las autoridades de la materia, 

DÉCIMOTERCERA.- Se crea dentro de la Ley un procedimiento para la solución 

de conOictos facultando a la Dirección General de Asociaciones Religiosas para que se 

sometan a su arbitraje, y en audiencia dictará su laudo al que las asociaciones religiosas se 

sujetarán, dejando a salvo sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales competentes, 

Df:CIMOCUARTA.- Debería de senalarse los lineamientos y requisitos que se 

necesitan par. que las asociaciones religiosas soliciten la adquisición de los bienes 

inmuehles ya que la ley solo se limita a ..nalar "estriclamente para cumplir con su objeto" 

pero ¿el legislador que quiso decir con esa frase? Ya que yo entiendo que se destinaran esos 

inmuebles para templos y oficinas pero en muchos de los casos su uso es de jardines, 

estacionamientos, casas de hospedaje entre mucho de los usos que se le dan, 

DÉCIMOQUINTA.- Desde mi punto de visla se encuentra mal empleada la 

palabra revisión, ya que como lo explique con anterioridad, por ser la misma autoridad la 

que conoce del asunto de la materia, se deberla de cambiar a "recurso de reconsideración", 

DÉCIMOSEXTA.- Debería de reglamentarse el recurso de revisión ya que en su 

reglamento intemo de la Secretaria de Asuntos Religiosos y de la Dirección General de 

Asuntos Religiosos dependiente de la Secretaria de Gobernación, no se encuentra la 

facultad de resolver ningún tipo de recurso y mucho menos si la autoridad que emitió el 

acto es ella misma por lo que debería de regularse y el recurso de la materia debería de 

conocerlo el juez de lo contencioso administrativo. 
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DECIMOSÉPTIMA •• Todos los recursos los deberla de conocer autoridad distinta 

a la Secretaria de Gobernación y si va a ~';'Iver alguna controversia la deberla de conocer 

un juez para dirimirla como la de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. 
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