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A MI PADRE 

Han eJdstido mOIM!ntos muy 
importantes en mi vida y sielffpre has 
estado a •i Jada dándome ánimos 
para seguir adelante,. Ha si do 
duro,y sin embargo, nunca te 
quejaste, >' continuaste cerca de 
mj,. Tu canFian;:a me ha dado 
seguridad para tratar de dirigir mis 
actos can rectitud y honestidad .. 

Todo Jo que SO>' te Jo debo, por 
eso, este logro es tanto mjo como 
tuyo,. ~hora, tengo la dicha de 
compartir contigo un momento 
importante y espera, que continues 
cerca, mostrandome can tu 
experiencia mis errares ,. Deseo ser 
una persona digna de tu cariño y de 
la conFianza que has depositado en 
tus hiJos. 

A MI MADRE 

Tu vida ha sida muy diAcil 
pero siempre te preocupaste por 
sacarnos a del ante, SO)' producto de 
tus ensá"ianza y· aunque no han 
e>dsti do constantes mani Festaciones 
de caril"io.. sé que siempre estuviste 
pendiente de m1, llorando a mi lado 
cuando tenia algún tropiezo y 
dándome .;lientos cuando mas lo 
necesite. 

Has sido una madre ejemplar, 
te quiero mucho y s6lo deseo que 
este peque'i"ia logro te 1 lene de 
satisFacci6n, tanto como m1, 
porque te pertener:e. 



A MIS HERMANOS 

GUILLE 

H••os compartido mucho• 
momentos Juntas y tus pasos han 
guiado Jos m1 os, mas qu• una 
hermanda has sabj_do ser para mi una 
amiga, tratando aiempre de 
comprenderme.. Eres un ejemplo a 
SE'gui r pues, a pesar de que has 
tenido una gran responsabilidad al 
apoyarnos todos en t j, si empre 
aFrontaste los problemas y nunca te 
diste por vencida.. ,:¡hora entiendo 
que si en ocasiones Fuiste dura coo 
migo, es porque me quieres mucho y 
tu car if'ia hac:~ que me veas como una 
persona FrAgil que necesita prate~ 
ci6n .. 

S:!»lo espero na deFraudarte nun
ca coma p~rsona ni coma proFesianis
ta. 

CELI 

Has sido un• persona muy impor
tante en mi Formación pues tu 
objetividad par• ver las cosas me 
en5é"fo a que hay que aFrontarlas y 
no huir de ell•s.. Siempre te he 
admj rado porque h•s sabj do ser 
jncfependiente, tomar tus decjsiones, 
no deJ·arte doblegar y conseoguir Jo 
qu• desea•, y aunque en ocasiones 
l l•gu6 a pensar qu• no 111• qu•r1 as, 
la irorú• de la vida hizo qu11 
Fueras una de las personas que nés 
me comprendieron y ayud•ron, pues 
tu• muestras de cari~o quedaron 
gr•vadas en todo mj ser; 
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BENUR 

A pesar de ser" menor que yo, 
h•• sabida ser .as maduro; eres al
guien •uy importante para m1 pues 
contigo e,.pecé a ser mas abierta .. 
Nos hemos dado conFianza mutua y 
aunque últimamente he tenido algunos 
tropiezos, no quiero que pienses que 
estoy derrotada. 

Eres una persona excelente, que 
me ha demostrado mucho cari~o y cap 
prensión, y sé que si me has dicha 
palabras duras, no ha sido para la~ 
timarme sino porque te preocupas por 
mi .. Espero no haberte decepcionado y 
poder ser ül gJ.n c4. a un buen ejempJ o 
para ti, como hO)' 1 o es para m1 
Guille y Araceli .. 

ANITA 

Has sabido se>r m:.. s que una 
hermana pues a pesar de Ja 
diFerencia de edades entre ambas, te 
con ... ·ert i ste en mi conFi dente, en Ja 
persona m:..s ceorcana a mi. 

Eres una magn1 Fi ca persona y 
una excelente amiga, y aunque muchas 
cosas no las entiendes por ser muy· 
pequEf'i.a, siempre me diste conFianza 
y me deFendi ste. Espero corres 
ponder alguna vez de la misma manera 
y ser para ti, también una buena 
amiga. 

Gracias por tu ternura y 
comprension, mi carii"'io hacia tj es 
muy grande. 



A MIS AMIGOS 

Quienes me dieron su apoyo 
incondicional y los cuales, a 
pesar de que no estar tan cerca 
de nd.,. siempre tendrJA.n un lugar 
en mi coraz6n; y 
especialmentec uno de ellos, 
quien me ensá"io el verdadero 
signiFicado de lo que es 
la Amistad. 



AL LIC • .JUAN .JOSE REYES CERVANTES 

Por su coaperaciOn y disponibJ 
lidad para llegar a la conclusión de 
estd tesis. 

AL LIC. ALFREDO ESPINOSA SOTO 

Porque sus consejos me 
estimularon para salir adelao 
te cuando más Jo necesite. No 
sólo es una excelente persona 
sino un egcelente praFesionis
ta. 

A LA UHIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Que me dió 1 a aportuni dad de 
Formarme proFesionalmente, compar
tiendo sus conocimientos a~ravés de 
los catedrá.ticos que Ja integran. 
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INTRODUCCION 

Durante la época colonial, la Iglesia Católica se rigió por 

un complicado estatuto jur1dico 

equilibrio entre una enorme 

eclesiastica al Estado. a través 

que sustentó 

dP.pendencia de 

del llamado 

un muy delicado 

la corporación 

"Regio Patronato 

Indiano", y de una serie de fueros y privilegios de los que la 

misma corporación disfrutaba por parte del Estado. 

Sin embargo. el articulo 130 Constituc1onal int.ent6 

solucionar un largu1simo conflicto histórico. reduciendo al 

minimo la posibilidad de acción de la Iglesia y dividiendo los 

asuntos propios de la Iglesia de los del Estado. 

Dichas disposiciones eran realmente 1noperante~. pues cuando 

el presidente Plutarco Ellas Calles las pretend10 aplicar con 

todo rigor. se prodUJO un movimiento armado conoc1do como Gue1Ta 

de los Cristeros, que l leV6 al gobierno de Portes Gil a atemperar 
la apl icacion de las mismas. hasta llegar 'a su completa 

inoperancia en las administraciones posteriores. 

De ahl. la importancia de la reforma const1tuc1onal de 199:?. 

en que se va a superar una insostenible situación de simulación 



en la que se modificaron normas que eran letra muerta. 

Por lo antes mencionado. el objetivo de la presente tesis 

estriba en presentar un estudio del alcance de la personal1dad 

jur1dica de las Asociaciones Religiosas en cuanto a los bienes 

que podrán adquirir para conformar su patrimonio. 

Por ello. en el capitulo primero. Bosquejo Histórico, se 

tratara la evolución de las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado; hasta culminar en la reglomentac16n de la personalidad 

Jur1dica de las Aaoc1~ciones Religiosas. 

Los 
jur1dica. 

aspectos 

clases 

general es de 

de la misma 

reconocimiento que el Estado 

lo que ea 

y atributos 

hace de 

la 

que 

las 

personalidad 

implican el 

Instituciones 

Religiosos: son t1·-atados en el capi·tulo segundo. 

De igual forma. en el capitulo tercero, siendo que las 

Asociaciones Religiosas se encuentran dentro del ámbito de las 

personas morales. aplicaremos de forma directa los atributos que 

les corresponden en tal calidad. 

Por ú. l timo. en el capl tul o cuarto. nos dedica remos a un 

punto que en mi concepto tiene especial importancia. el Régimen 

Patrimonial de las Asociaciones Religiosas. 

En las conclusiones que obtuve después de la realización de 

esta tesis. manifiesto que el hecho de otorgarles personalidad 

jurtdica a las Iglesias y Agrupaciones Religiosas. como 

asociaciones. hacen tl'lás patente su intervención en el ambito 

economico-pol1tico-social, quedando sin efecto el principio de la 

separación entre la Iglesia y el Estado. 



BosqueJo Histórico 

CAPITULO I 

l.A Relación entre la Iglesia y el Estado Mexicano 

l.B El Derecho EclesiAstico Mexicano 

l.C Fundamento Constitucional 



BOSQUEJO HISTORICO 

CAPITULO I 

1.A RE:LACION ENTRE: LA IGLESIA Y EL ESTADO HEXICANO 

La Fundación de la Iglesia misma. es el punto de partida para 

plantearnos el problema de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado; cuyos antecedentes. según se tiene conocimiento, se dieron 

en los tiempos del emperador romano Tiberio. Pero para la exacta 

comprensión de dicho problema. se exige que nos remontemos al 

estudio de las civilizaciones paganas que precedieron al 
cristianismo. 

Previo al establecimiento de la relación entte la Iglesia y 

el Estado Mexicano, resulta relevante conocer el origen de cada 

una de estas instituciones. por lo que comenzaremos diciendo que: 

Bajo el paganismo, esta cuestión era ignorada ya que ni egipcios. 

ni asirios. ni griegos. nl rom~nos; concibieron un distingo entre 



la potestad religiosa y la potestad civil. ya que ambos poderes se 

concentraban en una sola cabeza. el rey o emperador. que era 

simultaneamente primer jerarca polltico y primer sacerdote; 

entendiéndose los asuntos religiosos como un capitulo de asuntos 

públicos. Asi. por ejemplo. "el Derecho Romano consideraba al ius 

sacrum como parte del ius publicum. y alli el emperador era a la 

vez Pontifex Maxirnus religioso. e inclusive, titular de honores 

divinos".' 

La Revolución Cristiana. La aparición del cristianismo 

implicó, en este orden una novedad revolucionaria con el famoso 

"dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios", se 

estableció una n1tida distinción entre las dos potestades c1vil y 

religiosa, origin~ndose a la vez una relación de tensión entre 

estas. que hace crisis de inmediato. manifestada a través de las 
persecuciones que durante tres siglos soportarla la naciente 

Iglesia bajo el paganismo romano. 

Durante la Revolución Francesa las relaciones entre la 

Iglesia y el Estado se desenvolvieron en permanente crisis. El 2 

de noviembre de 1789. se nacionalizan los bienes eclesiastices.a 

fines de este a~o y comienzos de 1790 se adoptaban varias medidas 

contra las órdenes y congregaciones religiosas. El 12 da julio de 

1970 se votaba la "Constitución Civil del Clero" que reducia a los 

clérigos. Virtualmente. a la condición de funcionarios del Estado. 

También en Espana después de un breve periodo de paz. con la 
restauración, las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado 

fueron tempestuosas por ~s que la Constitución de Cadiz 

- aceptada en 1820 por Fernando VII - dispusiera que "la religión 

de la nación es y será perpetuamente cat6l ica·. apost61 ica y 

ENCICl.OPEDl• ..IUlllPIC• ows:a.... Tomo XIV, 111.IO-IMPE, 

Omeba. Al'\Calo, s. A •• 11ueno• A\r••· U>77 
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romam1. única y verdadera". 

La América Latina desde su independencia en las primeras 

décadas del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX muestra a una 

Iglesia Católica fuerte. pero en conflicto casi perenne con el 

liberalismo laico y anticlerical. 

En el siglo XIX ocurrió un enfrentamiento entre el Estado 
Mexicano y la Iglesia Católica. Su origen se remonta a siglos 

atrae y adquirió en México la peculiaridad de haber sido el 

resultado de tres siglos de colonización en los que la Iglesia se 

habia caracterizado por ser aliado de la autoridad: es decir. de 
la Corona Espa~ola, que ejerc1a el monopolio de las creencias en 

el pais. 

En el momento en el que cambió el planteamiento de la Corona 

Espa~ola y ocasionó reformas importantes en el 

Borbones en Espa~a. se vió afectada la vida de 

el 

gobierno de 

la Iglesia. 

Estado el 

los 

tuvo 

cual lugar la instauración de un conflicto con 

terminó en un enfrentamiento que llegó a 

violentas muy graves en el siglo XIX. 

tener 

Ese 

manifestaciones 

conflicto fuo> 

especialmente agudo entre algunas repúblicas como México y 

Ecuador. 

En México a partir de la Constitución de Querétaro {1917}. y 

en especial bajo las presidencias de Plutarco Ellas Calles y 

Uzaro CArdenas. se lleVó un recio embate contra el catolicismo. 

Al garanti~arse las libertades del individuo. el Estado hizo 

posible que se instauraran en México otras Iglesia. que se 

practicaran otros cultos. que el individuo tuviese la capacidad de 

optar entre unas y otras. Todo esto. di6 lugar a una nonnatividad 

diferente que garantizaba este estado de cosas y que fuá la que 
triunfó a partir de 1857. La primera ocasión en que se promulgaran 

leyes con este contenido y propósito fué en 1833, pero tuvieron 



una vigencia muy breve. 

En el Congreso Constituyente de 1656 y 1657, se logró la 

consagración de dichas libertades. reconociéndose la facultad de 

legislar en materia de libertad de cultos. Al final. se admitió 

que Iglesia y Estado poseyeran. cada cual su propia esfera de 

competencia. donde su respectiva soberania no deberla interferirse 

por nadie. 

De cualquier modo no ea posible que ambas potestades se 

desentiendan entre si ignorándose mutuamente. antes bien. urge que 

mantengan estrechas relaciones. coordinando con criterio armónico 

sus actividades. Al lado de las cosas espirituales y de las 

profanas. hay otras mixtas. y aün tratándose de las dos primeras 

categorías. existencialmente consideradas, también ellas se 

influyen en forma reciproca. Honrar a Dios en los dias festivos. 

es asunto espiritual. pero en cuanto ello apareja el deber de 

reposo, ya esta tocada la órbita temporal. La fijación pe 

impuestos es problema secular. pero susceptible de rozar lo 

espiritual. por ejemplo. si pretenden gravarse los actos de culto: 

el matrimonio como contrato civil interesa al Estado. pero 

interesa a la Iglesia como sacramento. 

l.B EL DERECHO ECLESIASTICO HEXICANO 

Durante anos las religiones y las Iglesias. particularmente 
el catolicismo y la Iglesia Católica. han sido un asunto de 

interés para loa politicos. los historiadores y. en general. para 

los aficionados al arte. No fué asunto para juristas. no se le 

reconocia como una cuestión juridica. pues se le daba por resuelto 

6 
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por la Constjtucj6n de 1917 y las leyes reglamentarias que s~ 

expidieron para el Callismo. 

Como sucede con frecuencia en México, dimensión del 

presidencialismo constitucional que nos caracteriza. primero van 

las leyes. fruto de los requerimientos sociales y de la 

disposición al cambio: y después va ed trabajo de los juristas 

para elaborarlo. orientar su aplicación administrativa y judicial; 
y llevar adelante sus nuevos desarrollos. Esa dicotom1a se agudizo 
cuando se aceleran las transformaciones a est1mulo de la cr1a1s. 

de los giros que observo. el entorno internacional. o de la 
vocación reformadora; según se evidencia en otros ámbitos 
jurídicos, como el Derecho Rural en lugar del Agrario. el Derecho 
Electoral y de los partidos. as! como el de los derechos humanos. 
que surge del Derecho Constitucional. el Derecho Ecológico que se 
encamina hacia una rama autónoma del Derecho Social. 
desembarcándose un tanto del exclusivismo administrativo. 

La formación de un auténtico Derecho EclesiAstico Mexicano. 
hace necesario que se le distinga del Derecho Canónico. y esto a 
su vez. que se haga referencia al problem~ de las Jurisdicciones. 
es decir. de los respectivos Ambitos jurisdiccionales del Estado y 

de la Iglesia Católica: dada nuestra condición de sociedad 
juridica legataria de la romana y de la católica canonista. 

Cuando Constantino adopta a1 cristianismo como religión 
oficio.l. se inicia una larga etopa que acompal"fa fjno.lmente> a J,, 

Edad Media. Que se caracteriza por la confusión de jurisprudencia. 
por la interpenetración de la jurisdicción de la Iglesia Católica 
y la propiamente estatal: to.oto en la generación de las normas 
jurídicas como en su aplicación. Surge asl. el ·derecho canónicc· 
como un cuerpo nonnativo de la Iglesia y para sus integrantes perc1 
también sa observa en la vida civil. 

En nuestro pa1s se reciben las instituciones hispanices. 
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sustentadas en la yuxtaposición de fines y la combinación de 
funciones temporales y espirituales del Eetado y de la Iglesia 
católica. Una de las cuestiones más trascendentes es el 
entendimiento entre la Corona EspaNola y el Papado, por el cual se 
obtienen los titulas jurídicos de conquista del Nuevo Mundo, a 
cambio de asumir la responsabilidad de la evangelización. 
Posteriormente. la separación lisa y llana frente a los numerosos 
conflictos politicos que se suscitaron hasta entrada la octava 
década del siglo. en los que la jerarquia católica se colocó 
contra la corriente liberal en ascenso. no condujo a la formación 
de un auténtico Derecho Eclesiastico por germinal que fuera. 

Durante el Porf iriato los entendimientos entre el régimen y 
la Cleric1~ Católica. desoctivaron las querellas decimonónicas. 
aunque no tuvieron 
Constitución de 

expresión 
1857 como 

normativa alguna. 
lo. legislación 

pues to.nto la 
secularizadora 

conservaron au vigencio.. En realidad. esos entend1mientos tuvieron 
tal alcance que casi podrlan tenerse por un concordato de facto. 

Con la Revolución Mexicana el estatuto de las Iglesias, para 
efectos de la Iglesia Católica. sufrió un giro: si en el Juarismo 
se trataba de liquidar la interpenetraci6n de jurisdicciones. 
recuperar las potestades que por su 

Estodo y de secularizar la vida 
naturalez~ correspod1an al 
civil: la Cons'titución de 

Quer~taro. como lo desenvolverla la legislación secundaria de los 
veinte. ~s que separar a las corporaciones eclesiásticas las 
sometió al poder estatdl y las expulsó del mundo jurldico. La 
falta de juridicidad de las iglesias hizo imposible e innecesaria 
la aparición de un derecho eclesiástico. 

A lo largo deJ proceso revolucionario los conflictos que se 
generaron con motivo de la resistencia del clero y de 
c~tolica. a los articules de la Constltuci6n de 
perfilaban el estatuto eclesiastico de l~ Revolución, y 
de orden práctico; condujeron a un nuevo concordato de 

B 

la grey 
1917 que 
problemas 

facto que 



tampoco conllevo modificaciones legales, por lo que no hubo cabida 

para un derecho eclesiastico. 

Como las Iglesias carecian de personalidad juridica y, por 

ende, de patrimonio: sus relaciones con el Estado estaban al 

margen de la ley y las libertades religiosas se disfrutaban sin 

restricción alguna. la cuestión no pertenecia estrictamente a la 

esfera del derecho sino tan sólo a la politica. 

las 

A partir de diciembre de 1992 el estatuto 

Iglesias cambia radicalmente puesto 

constitucional dP 

que se consagran 

soluciones liberar1as. es decir. que acomodadas a la teor1a de los 

derechos humanos - y a los compromisos internacionales de México -

pugna por las libertades religiosas y reconocen que su goce 

transita. en alta medida. por vtas grupales. o si se prefiere por 

vias eclesiales. y requiere de una instrumentación juridica y de 

una norma propia. La complejidad, diversidad y abundancia del 

contenido normativo de las soluciones constitucionales: 

requirieron de una legislación reglamentaria. particularmente 

sólida. d~ndose pie al surgimiento progresivo, aunque por dem:..~ 

acelerado. del Derecho Eclesiastico Mexicano. 

LA Pl::RSONALIDAD JURIDICA Y EL PATRINON/O ECLE:SIASTICO. Las 

Iglesias y las agrupaciones religiosas gozan de personalidad 

juridica si obtienen su registro de asociación religiosa ante la 

Secretaria de Gobernación, para lo cual han de reunir los 

requisitos que la propia ley establece. Consiguientemente, tendran 

patrimonio. pero sólo el que sea indispensable para la realización 

de sus fines .. Conviene definir el perfil del Derecho Eclesiastice 

Mexicano y adoptar una 
doctrinales. que lo 

noción que guie los futuros 

distingan conceptualmerite del 

trabajos 

derecho 

canónico: esto ea. del ·•conjunto de factores que estructuran a la 

iglesia como una sociedad juridicarnente organizada". y de la 

"ciencia que estudia el ordenamiento canónico y a la disciplina 

que lo eneef'ía en las aulas universitarias". 

9 



"El Derecho Canónico es el derecho de lt11 Iglesia católica, y 

ld rige como iostituci~n. as1 como a los derechos y obligaciones 

de sus integranteao mientras que el Derecho Eclesiastíco. es el 

conjunto de normas que rigen la organización de las Iglesias y las 

relaciones de éstas con el Estado. y que se aplican a lt11s 

1 ibertades religiosas". 2 

La Iglesia. en adelante. tendrla una mayor libertad de 

acción, como se puso de manifiesto en el periodo que sigue al a~o 

de 1867. en que triunfa la República y se restaura lt11 vida de la 

Iglesia libre de sujeciones al poder estatal y al gobierno civil 

como lo habla estado en el Virreinato. 

El solo saber que habla 

intereses de los grupos 

po11ticamente~ hizo que se 

movimientos libertarios. 

estado aliada la Iglesia a 

poderosos, social. económica 

le considerara enemiga de 

los 

y 

los 

El contexto que caracteriza la expedición de la legislación 

·reglamentaria durante el siglo XX. es decir la legislací6n 

reglamentaria d la Constitución de 1917. se da en una primera 

etapa en el Arnbito del enfrentamiento. med{ante la fórmula que se 

habia instaurado desde el siglo XIX y que consistia en la 

pretensión del Estado de reducir a la Iqlesia Católica y 

posteriormente. a todas las damas Iglesias al c4mpo estrictamente 

espiritual de la conciencia del individuo. 

2
oONZAL1tZ FE•NAN'DEZ. Jo•é AT\C.oni.o. 

Ed. Porrúa. 1Cé1<i.co, tCl'O'I, p.l9, ''· 
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1.C FUNDAHEfo(l'O CONSTITUCIONAL 

El articulo 130 Constitucional. intentó 

largu1simo conflicto histórico. reduciendo 

solucionar 

di m1 nimo 

un 

la 

posibilidad de acción de la Iglesia. dividiendo ade~s los asuntos 

propios de la iglesia de los propios del Estado. evitando toda 

posible confusión para efectos jurldicos. para efectos de derecho 

y consecuentemente. para efectos de la vida pol1tica. 

Durante la Epoca Colonial. la. Iglesia Cat61 ica se rigió por 

un complicado estatuto 
equilibrio entre una 

eclesiástica al Estado. 

jurldico que sustentó 

enorme dependencia de 

a través del llamado 

un muy delicado 

la. corporación 

Regio Patronato 

Indiano y de una serie de fueros y privilegios que la mism3 
corporación disfrutaba por parte del Estado. 

Al alcanzar nuestro pais su independencia nacional, se 
suscitó de nuevo la cuestión de dependencia eclesiastica. pues por 
un lado. el gobierno de la joven nación quiso continuar con la 
titularidad de ese patronato eclesiastico y, por otro. la Iglesia 
no quiso reconocerlo. Sin embargo. esta última pretendió seguir 

gozando de los mencionados fueros y privilegios. con lo cual. eJ 

gobierno liberal. sustentado en su propia ideologla. no 1nsistio 

en el patronato y procedió a retirar la situación de excepción 

eclesiAstica: el partido conservador reaccionó violentamente y se 

desataron sucesivamente las Guerras de Reforma e Intervención, de 

las cuales salieron triunfantes los liberales y • en consecuencia 

su proyecto politico. as1 como una serie de sanciones a la Iglesia 

a través de lo que se llamó Leyes de Reforma. 

Los artlculos 3o .• So .. 24. 27 y 130 de la Ley Fundamental 
del 5 de Febrero de 1917. establ ecerl an 
reglamentación. tanto de la libertad religiosa 
agrupaciones religiosas llamadas Iglesias y de los 
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culto religioso. 

Dichas disposiciones eran realmente inoperantes. pues cuando 

el presidente Plutarco Ellas Calles las pretendió aplicar con todo 

rigor. se produjo un movimiento armado conocido como Guerra de los 

Cristeros. que llevó al gobierno de Portes Gil a atemperar 

enormemente la aplicación de laa misma hasta llegar a au completa 

inoperancia en las administraciones posteriores. 

De ahl la importancia de la reforma constitucional de 1992. 

en que se va a superar una insostenible situación de simulación. 

en que se modificaron normas que eran letra muerta, que eran 

imposible de poner en practica en los tiempos actuales, cuya 

re~acci6n sonaba totalmente ridlcula y que contravenlan 

abiertamente 

fundamentales. 

cualquier declaración de derechos humanos 

Para ser más concretos. las agrupaciones religiosas llamadas 

Iglesias. como las calificaba el texto constitucional. ten1an 
jurldicamente el siguiente estatus. según preceptos de nuestra Ley 

Fundamenta 1 : 

a) Careclan de personalidad juridica (art. ~· 130, pá.rrafo 

quinto) . 

b) No podlan tener bienes ralees (art. 27. fracción II}. 

e) Los templos destinados al culto público son propiedad de 

la nación (art. 27. fracción II>. 

d) El culto público deberla celebrarse exclusivamente dentro 

de los templos. los cuoles estarion siempre bojo la 

vigilancia de la autoridad (art. 24. segundo pá.rrafo). 

e) Habla prohibición para el posible establecimiento de 

órdenes monasticas (art. 5o .. parrafo quinto). 

f) Era facultad de las legislaturas locales determinar el 

número de ministros de culto que podio haber en las 
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entidades federales para los miembros de una Iglesia {art. 

130. parrafo séptimo). 
gl Nunca se daria reconocimiento oficial a los estudios 

realizados dentro de los planteles destinados a la 

formación de ministros de culto (art. 130. 

duodécimo). 

párrafo 

hl Las publicaciones periódicas 

ten1an prohibido comentar en 

de caracter confesional 

algun sentido asuntos 

pollticos nacionales o informar sobre actos de las 

autoridades civiles o el funcionamiento de las 
instituciones públicas Cart. 130, parrafo decimotercero). 

i) Las agrupaciones pollticas no pueden tener t1tulo que. de 

alguna manera. pudiese relacionarlas con las confesiones 

religiosas (art. 130, parrafo decimocuarto). 

Ahora bien, para hacer un analisis completo de la anterior 

situación juridica de los ministros de culto en nuestro pais. 

apuntaremos las limitaciones y requisitos que establec1a la misma 

Constitución: 

a) Ten1an que ser mexicanos por nacimiento.(art. 130. p~rrafo 

octavol. 
b) Se les consideraba como profesionistas. <art. 130. párrafo 

sexto). 

el Las legislaturas de los estados tenian facultad para 

de.terminar el numero ~x:imo de ministros de culto en cada 

entidad. (art. 130. parrafo séptimo). 
dl No podr1an impartir educación primaria. secundaria, normal 

y la destinada a obreros y campesinos. (art. 3o .. fracc16n 

IVJ. 
e) No podrl an pronunciar votos religiosos 1 brt. So.. p~rra f,.., 

quinto). 
fl No podrian dirigir instituciones de 

tuvieran por objeto el auxilio de los 

investigación cient1fica. la difusión 

13 
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ayuda reciproca de los necesitados, o cualquier otro 

objeto licito Cart. 27. fracción 11). 

g) No podr1an votar ni ser votados para cargos públicos de 

elección popular (art. 5o .• fracción VI: 82. fracción V. y 
130, p•rrafo noveno). 

hl No podr1an heredar de personas que no sean sus parientes 

hasta el cuarto grado y a otros ministros del mismo culto 

cart. 130, parrafo decimosexto). 

i) No podr1an manifestar opiniones pol1ticas en reuniones 

públicas o juntas. ni en actos de culto (art. 13~. parrafo 
noveno). 

j) No podr1an inscribirse en asociaciones po11ticas (art. 

130, parrafo noveno). 

Por otra parte. la Ley de Cultos complementaba este 

listado al establecer que: 

k) ~l administrar un sacramento que tuviera relación con el 

estado civil. se tendria que llevar a cabo primero éste y 
de cualquier manera el ministro deberia avisar a la 

autoridad civil competente de la celebración de aquél 

Cart. 2o. y 3o.). 

Cuando el presidente Manuel Ávila Camacho llevaba a cabo su 

campana politica que lo llevarla a la primera magistratura de la 

nación, se manifestó públicamente como creyente y resultó evidente 

que a partir de 1940 la situación de la Iglesia Católica en 
nuestro pa1s cambió: sobre todo porque dejaron de 

articules 3o .. So., 24. 27 y 130 en lo relativo 

aplicarse los 

a la libertad 

religiosa. Mas adelante. el acercamiento entre los altos 

funcionarios del gobierno y la jerarqu1a católica mexicana se 

fueron dando con mayor frecuencia y particularmente. a partir del 

sexenio del presidente Echeverr1a se hizo de manera pública, como 

lo demostró el hecho de que el titular del Ejecutivo Federal 

visitara al Papa Paulo VI en el Vaticano y, de manera mae patente. 

cuando el Papa Juan Pablo rr visito nuestro pais en 1979. siendo 
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recibido por el presidente L6pez Portillo. La situación habla 

cambiado radicalmente. 

Sin embargo. se viv1a una especie de esquizofrenia polltica 

por la simulación. pues continuaban en vigor los articulo~ 

constitucionales antes senalados aunque no se aplicaran. En est~ 

orden de ideas y dada su personalidad, resultó muy lógico que e; 

presidente Carlos Salinas de Gortari. en su discurso de toma d~ 

posesión el lo. de diciembre de 1988. sei"ialara. otra.s medidas dt .. 

actualización polltica. que pugnarian por una modernización de la~ 

relaciones con la Iglesia. Con tal afinnaci6n el presidente 

Salinas abrla la discusión publica del tema de la libertad 

religiosa y de las relaciones del Estado con las Iglesias. 

discusión que durarla aproximadamente tres anos. pues finalmente. 

en el informe presidencial del lo. de noviembre de 1991 senaló ei 

titular del Ejecutivo Federal que se precederla a la reforma d~ 

los multicitados articules constitucionales: con base en tre~

posiciones básicas: 

1) Separación del Estado y las Iglesias; 

2) Educación pública laica; 

3l Impedimento de que las asociaciones religiosas acumuler. 

bienes materiales. 

Asi pues, un conjunto de legisladores federales miembros del 

Partido Revolucionario Institucional. presentaron la iniciativa d1 

reformas constitucionales a los articules tantas veces citado~; 

iniciativa que evidentemente prosperó y cuyo resultado fue decret' 

de reformas. A partir de esa reforma constitucional se modif1c~· 

radicalmente el tratamiento que el Derecho 
libertad religiosa, a las Iglesias y 

Mexicano da 10 

ctemas agrupaciont."'• 
religiosas, ahora asimi In.das al nuevo concepto de "asociacione: 
religiosas" y los ministros de culto religioso1 lo que en s1: 

conjunto en otros pa1ses denomlnan "derecho eclesiAatico d~1 

Estado".Asi. podemos sef"lalar que el Derecho Eclesiastice del 
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Estado Mexicano esta contenido en los articulos 24~ 2?. fracción 
II. y 130 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y su Ley Reglamentaria. 
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DERECHO DE LAS PERSONAS 

CAPITULO II 

Dentro del concepto de persona se distinguen dos clases : Las 
personas fisicas como seres individuales y las personas morales 

como entes colectivos. El derecho ha reconocido a unae y a otras, 
cualidades esenciales que las caracterizan y las diferencian. las 
cuales ae h4n denominado atributos. 

Dichos atributos les otorgan personalidad jurídica para se~ 

consideradas como sujetos de derechos y obligaciones. Debido a la 
importancia que eeto representa. se analizan de forma detallada 
los atributos de 18 personalidad que a cada uno de las personas se 
les han conferido. para precisar posteriormente si varían unas de 
otras. 



~· 
1 

2.A CONCEPTO DE PERSONA JURIDICA 

Antes de establecer el concepto de persona juridica. es 

necesario realizar una breve resef"ia de los antecedentes que dieron 
origen a los términos Persona y Personalidad Juridica. intimament~ 

relacionados entre si. y que constituyen la esencia misma de la 

persona juridica. 

Asi diremos que. "el vocablo persona en su acepción comun 

tiene igual connotación que la palabra hombre. que significo 

individuo de la especie humana de cualquier edad o sexo". 9 Estt' 

término no reviste importancia para el Derecho Moderno porqu~ 

dentro de su estructura no considera a todas las personas come 
hombrea e inclusive la misma historia demuestra que durante mucho~ 

siglos fué considerado al hombre como una cosa. ejemplo claro de 

ello fué la condición juridica del esclavo romano, al cual se l~ 

negó personalidad clasificandolo como una res mancipi (cosas quP 

se encontraban dentro del comercio. Su enajenaciOn debe tomar 

forma solemne de una mancipatio con cinco testigos. ur. 

portabalanzas. una balanza. un pedazo de bronce y el uso de una 

serie de fórmulas consag~adas por la tradición - ). 

Juridicamente. "persona significa todo ser susceptible d<e 

tener derechos y obligaciones" .•oe dicho concepto se desprende qUP 

la persona como ser libre y responsable es capaz de real1za1 

deberes. religiosos. sociales y juridicos: realizados tan te 

individualmente como en grupo. De ah1 que el Derecho tome er. 

9
aAL'.INDO OAaF'.IAS, lgno.c\o. Derecho C\.Vll. Pnmer Po.rlv 

aenero.l. Per•ono.•, Fo.m\Uo.. !50.. Ed\.c\6n, Ed. Porrúo., Mé>elco, S."82, 
p"-gi.11os.. 

•PEN'.ICHE LOPEZ, Edgordo. '.lnLroducc\6n o.L Derecho y lecc\.one• d1< 
Derecho Ci.vll, ZOCl, 1:d1.cL6n, Ed. Porrtlo., Mé>ei.co, t08d, pAg. a'!I. 
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cuenta esta conducta para derivar de ella consecuencias jur1dicas. 

Doctrinariamente. se reconocen dos especies de personas: las 

personas físicas esto es. los hombres considerados 

individualmente. y "las personas jurídicas o morales. que son 

agrupamientos de individuos que constituyen seres colectivos y que 

persiguen finalidades comunes y licitas."8 

Por lo tanto. ya se trate de la persona f1sica o de la 

persona moral. el derecho les protege y garantiza 

fines que estima valiosos, y para lograrlo 

personalidad jur1dica. 

s6l o aquel loa 

las dota de 

De lo antes mencionado se deriva que el concepto de 

personalidad estA intima.mente ligado al de persona. en virtud de 

que la primera es una manifestación del ser humano para actuar en 

el campo del derecho. 

Para Moto Salazar por personalidad jurídica debemos entender 

"la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones."º 

Personalidad en sentido jurídico. "es la aptitud reconocida 
por la ley para ser sujeto de derechos y deberes."7 

Por su parte, Galindo Garfias define la personalidad como "la 

aptitud para intervenir en ciertas y determinadas relaciones 

jurídicas. significando que de acuerdo con la norma juridica. la 

persona puede colocarse en Ja situación de sujeto de una 

!5 NOTO SALAZ••· 1:rra..1 n. Elemenlo• 
Ed. Porrúa., w•~hu.co, 1P9cs, pag. tao. 

cslbidarn. po\g. UP, 

7
DOMINOUEZ MA•TINEZ, Jorge ... 

Per•onae. Negocio• jur1 di.coe 
&d. PorrOa, w••~ca, IPOO, p.\g, IZP, 

d• :13a., EdLC1.Ón, 

O•nera.L. 
Edi.ci.6n, 



determinada relación juridica. "8 

Tomando en cuenta la naturaleza de las personas flsicas y de 

las personas morales. se determinara el principio y fin de su 

personalidad. 

Por lo que se refiere a las personas flsicas. el articulo 22 
del Código Civil establece que la personalidad se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerte: pero desde el momento en que 

un individuo es concebido, entra bajo la proteccion de la ley y se 

le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente 

código. En este caso es necesario fijar la situación del 

nasciturus (individuo concebido). pues sólo a partir del momento 

de su nacimiento va a adquirir la capacidad jurldica. 

estableciendo el Derecho la protección que se manifiesta en la 

conservación de sus derechos al ser designado heredero. legatario 

o donatario. para que si llega a cumplirse la condición suspensiva 

se~alada en la ley. que nazca vivo y viable: pueda adquirirlos 

definitivamente. 

En cuanto al fin de la personalidad jurldica. la muerte de la 
persona fisica se examina desde tres puntos de vista: 

al PRUEBA DE LA MUERTE DE UNA PERSONA. Implica la 

comprobación de la cesación de toda vida organica. a 

través del certificado de defunción. que constituye la 

prueba formal de que esta ha tenido lugar. 

bl DETERMINACION DEL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO DE UN~ PERSONA. 
Esta hipótesis reviste gran importania. pues sólo en ese 
momento se abre la sucesión hereditaria y sólo los que 

astan concebidos (aunque no hayan nacido) o las personas 

.OALINDO OA.aF'IAS. lgnoci..o. Derecho Ci..v\.l. Pruner Por la 

O•nerci\.. P•r•onci. Fcimi..li.a.. Op, C\.\,, pag. 908, 
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nacidas y a quienes se tenga por vivas en el momento de la 
muerte. podrAn recoger la herencid. 

e) EFECTOS DE LA MUERTE. los cuales son los siguientes: 

l. La cesací6n de la personalidad. 
2. La extinción de los derechos y obligaciones que 

dependen de la vida de la persona. 
3. La apertura de su sucesión hereditaria. 

Por lo que respecta a la personalidad de laa personas 
morales. tratAndose de sociedades y asociaciones civiles. ésta se 
adquiere a partir del momento en que el acta constitutiva ha sido 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad del domicilio de 
la asociación o sociedad. 

La personalidad Jur1dica como característica de dmbos tlpos 

de personas, implica ciertas cualidades esenciales que le son 
propias por su naturaleza denominadas atributos. los cuales van a 
di~erenciar a unds de otras. 

Estos atributos. tratandose de las personds f1sicas o seres 
humanos son: la capacidad. estado civil~ patrimonio. nombre. 
domicilio y naciomslídad.: mismos que se atri'buyen, con 

del estado civil. a las personas morales. Los citados 
excepcion 
atributos 

son constantes y necesarios en ambae personas como se explicara 
~s adelante. 

2.B ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS FlSlCAS 

Las personas f1sicas o seres fisicos (hombre o mujer). como 
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seres humanos cuentan con personalidad. esto es. con la aptitud 

para ser euJetoa de situaciones y relaciones jurldicas. adquirid~ 

desde su concepción hasta su muerte. comprendiendo ade~s un 

conjunto de caracteres inherentes a ella denominados Atributos. 

Respecto a lo que debemos entender por atributo. varios son 

los juristas que han elaborado diferentes conceptos: entre ellos 

el maestro Moto Salazar quien. en su acepci~n comun, nos dice que 

se llaman atributos a "las cualidades de los seres que los 

caracterizan. distinguiéndolos unos de otros.""' 

Jurldicamente. los atributos de la personalidad son las 

cualidades que deben tener los individuos y que los distinguen. 

Dichos atributos varian al ser expuestos por los distintos 

autores. sin embargo la mayorla coinciden en considerar los 

siguientes: 

l. CAPACIDAD. Implica especialmente la aptitud de la persona 
para ser titular de derechos y obligaciones. 

2. ESTADO CIVIL, el cual se traduce en la situac;6n jurldica 

de su 

3. 

4. 

que guarda una persona entorno a los 

familia. 

miembros 

PATRIMONIO. Considerado como el conjunto de bienes. 

derechos y obligaciones de un sujeto apreciables en 

dinero. 

NOMBRE. que es el medio por el cual un sujeto e• 
individualizado y distinguido de los demas. 

5. DOMICILIO. s;tua legalmente a una persona en un~ 
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determinada circunscripción territorial a ella ligada para 

todos loe efectos jurldic~s. 

6. NACIONALIDAD. la cual va a relacionar al individuo con un 

Estado del cual ser~ nacional: adquiriéndose siempre a 

consecuencia del nacimiento. 

2.B.l CAPACIDAD 

La capacidad es el atributo ~s importante de las 

ya que todo sujeto de derecho. por serlo. debe contar con 

la cual podra ser total o parcial. 

personas. 

ella y 

En sentido amplio la capacidad es "la aptitud del sujeto para 

ser titular de derechos y obligaciones, de ejercitar los primeros 

y contraer y cumplir las segundas en forma personal y comparecer 
en juicio por derecho propio. ,.1.o 

De dicho concepto se desprende que la capacidad da por 

supuesta la personalidad jur1dica. significando esto, que en tanto 

la personalidad es la aptitud para ser sujeto titular de derechos 

y obligaciones; la capacidad es. en principio. la aptitud ya del 

sujeto. 

Para Galindo Garfias, se entiende por capacidad, tanto la 

.. 
DOMINOUEZ WARTINEZ. Jorg• A •• 

Peraono.a. Co•C18. Negoclo• .lurid~co• ...... 
D•r•cho Ci.v\.l. Po.rle O•nera.t. 

tnvALi.dez. Op, Ci.l,, pAg. 
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:) 

"aptitud de una persona para. adquirir derechos y asumir 

obligaciones. como la posibilidad de que dicha persona pueda 

ejercitar esos derechos y cumplir sus obligaciones por si misma. ,,u 

ESPECl~S OE CAPACIDAD. La capacidad comprende dos aspectos: 

a). La capacidad de goce. que es la aptitud para ser titular 

de derechos y obligaciones. y 

b}. La capacidad de ejercicio o capa.cidad de obrar que es "la 

aptitud en que estA la persona para ejercer sus derechos 

y cumplir sus obliga.cienes por si misma."t2 

CAPACIDAD DE GOCE 

Por lo que se refiere a la capacidad de goce. Osta ~s 

esencial e imprescindible en toda persona. ya que la capacidad d~ 

ejercicio que se refiere a las personas fisicas puede faltar en 

ellas y sin embargo existir la personalidad. De ahl. la estrecha 

relación que existe entre la capacidad de goce y la personaJ:idad 

jurldica, llegando incluso a ser consideradas por algunos autores 

como sinónimo. 

A este respeto. cabe mencionar que aun cuando ambas se 

relacionan entre si. no significan lo mismo pues la personalidad 

denota que el sujeto puede actuar en el campo del derecho. en 

tanto que ld capacidad alude a situaciones juridicas concretas. 

11
0AL1NDO OAllFIAS, ICJl"IO.C\.O. D•r•cho C.\.V"l· Prun•r PcUlP 

O•ri.•ro.l. P•r•ono.. Fa.mi.ti.a.. Op, ci.t.,. pá.g. 884. 
12

ooHZALEZ, Jua.y,, An\ori.i.o, E:lemeri.\o• d• D•r•cho Ci.vlt, ?o. S:d"cu!m. 
l:d. Trltlo•• Né'C\.c:o. ,OPO, p:t.g. d'. 
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por ejemplo. para celebrar un contrato. contraer matrimonio. o 

bien. para adquirir determinado bien mueble e inmueble. La 

personalidad es una categoria del derecho y la capacidad una 

cualidad esencial de esa personalidad. pues si se carece de esta 

última. no se es sujeto de derecho. 

CAPACIDAD JURIDICA 

De acuerdo con el articulo 22 del Código Civil "la capacidad 

jurldica de las personas fisicas se adquiere por el nacimiento y_ 

se pierde por la muerte; pero desde el momento en que entra bajo 

la protección de la ley se le tiene por nacido para los efectos 

declarados en el presente código." 

El Derecho toma en cuenta la situación jurldica del 

nasciturus. para los efectos de proteger ciertos derechos. es asl 

como el embrión humano tiene personalidad antes de nacer para 

ciertas consecuencias juridicas, como son: capacidad para herede.r. 

para recibir en legado y para recibir en donación. Sin embargo. 

para ello se requiere el cumplimiento de la condición suspensiva. 

el nacimiento. y de los requisitos que seNala el articulo 337 de 

nuestro Código Civil que a la letra dice: 

"Para los efectos legales sólo se reputa nacido el feto 

que. desprendido enteramente del seno materno. vive 

veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro 

Civil." 

Para algunos autores, el punto de iniciación de la vida del 

nuevo ser con independencia de la vida de la madre. esta senalado 

por el momento en que se corta el cordón umbilical. si el fruto 

sigue viviendo por si mismo. separado enteramente del seno de la 

madre; lo que viene a constituir la viabilidad del hijo. 



A este respecto. Galindo Garfias senala que a la viabilidad 

se le puede considerar desde dos puntos de vista: uno propio. como 

la madurez del feto por el tiempo de embarazo de la madre que a de 

ser suficiente para permitir racionalmente afirmar que el producto 

de la concepción ha adquirido tuerza vital dentro del seno 

materno; y otro impropio. entendida como la capacidad de vida 

extrauterina del feto, prescindiendo de su completa o incompleta 

formación y atendiendo solo a su fuerza vital para sobrevivir 

después del parto, por un periodo que puede ser más o menos largo. 

el 

El Código Civil. resuelve todas estas 

cumplimiento de dos condiciones: a) 

cuestiones. 

que el 

se~alando 

feto viva 

veinticuatro horas. o bien. b) que sea presentado vivo al Registro 

Civil. antes de que transcurra ese lapso, lo cual muestra que el 

criterio de la viabilidad ha quedado excluido. 

FIN DE LA CAPACIDAD 

Como se desprende del mismo articulo 22 de Código Civil. la 

capacidad se pierde por la muerte de la persona fisica; sin 

embargo puede darse el caso del desconocimiento del momento en que 

esta se originó y por lo tanto no extinguirse la personalidad. 

caso especifico es el de las personas ausentes. 

En este supuesto. hay que detenninar primero una presuncion 

de muerte. ya que para declarar que el individuo se encuentro 

ausente para todos los efecto legales no basta la ausencia d~ 

hecho. debe existir una declaración judicial de ausencia. la cual 

toma en cuenta el transcurso de determinado plazo, una ve= 

cumplido el cual. se otorgara la presunción de muerte y solo hasto 

entonces cesara la personalidad. No obstante lo anterior. si el 

sujeto aparece se destruiran todos los efectos juridiCO$ 

relacionados con dicha presunción. Los bienes que hubiesen pasadc 
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a sus herederos. regresan al patrimonio del ausente. salvo los 

frutos derivados de la posesión. 

GRADOS DE LA CAPACIDAD DE GOCE 

Una vez establecido el concepto de capacidad y las 
consecuencias jurldicas que su adquisición implica. determinaremos 

las situaciones jurldicas que la gradúan: 

l. El grado minimo de la capacidad de goce se encuentra en el 

concebido no nacido. bajo la condición de que nazca vivo y sea 

presentado al Registro Civil o viva 24 horas. Esta forma permite 

al embrión adquirir derechos patrimoniales. tales como el derecho 

de heredar. de recibir en legado o en donación, ademas de 

determinar su condición jurldica de hijo legitimo o natural. 

2. El menor de edad. Su capacidad de goce es equivalente a la de 
los mayores de edad. ya que podran adquirir bienes por 

medio: sin embargo, tienen restricción en el Derecho 

cualquier 

Familiar. 

para contraer matrimonio o reconocer hijos hasta determinada edad; 

entre otras. 

3. Mayores de edad. La moyor1a de edad hace alcanzar la mayor 

capacidad de goce; sin embargo, existe una limitación a esta, que 

se encuentra en la privación de las facultades mentales de dichos 

sujetos: esa incapacidad no se manifiesta en loe derechos 

patrimoniales. pues podra ser propietario. acreedor o deudor. La 

r~stricci6n se encuentra en los derechos derivados del Derecho 

Familiar. 
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INCAPACIDAD 

Como se mencionó con anterioridad. la capacidad de ejercicio 
es la aptitud del sujeto para participar directamente en la vida 
juridica. por lo tanto. esta se adquiere al tener la mayorla de 

edad y puede ser total o parcial. ya que existen circunstancias 

que la pueden limitar o ~niquilar • surgiendo en este caso una 

incapacidad. 

La INCAPACIDAD se ha definido como "el estado especial en qu~ 

se halla la persona que queda privada del ejercicio de su 

capacidad de actuar. "'9 

La incapacidad puede ser natural y legal o simplemente legal. 
Con respecto al primer grupo tenemos que. cuando el individuo está 
imposibilitado para ser plenamente consciente de sus actos, por un 
defecto natural del mismo. se estará frente a una incapacidad 
natural. pero dde~s al reconocer la ley y sancionar su estado le 
niega capacidad de actuar, estando frente a una incapacidad 
natural de tipo legal. Asimismo. l<i incapacid.!id 
legal cuando una persona que se encuentra en una 
pesar de ser c4paz naturalmente. tiene prohibido 
en Derecho. 

sera s1mp1ementr 

estado especial a 
por la ley actuar 

La incapa:cjdad natural puede suplirse mediante el 

nombramiento de un representante legal que ejercite los derechos 
del incapacitado. Por ello. se ha establecido que la incapacidad 
naturAl no puede exjstir sin la incapacidad legal. mientras é&to 
si puede existir sin aquella; as1 la representaciOn legal se 
convierte en una institución auxiliar y n'eces.:i:rla de lo 
incopacid~d de ejercicio. La representdci6n va ha suponer que un 
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sujeto denomlnado representante act~a en nombre y por cuenta del 

representado y que las consecuencias jur!dlcas de los actos que 

realice afectará el patrimonio y la persona del representado. 

A este respecto. el articulo 450 del Código Civil estable que 

tienen incapacidad natural y legal: 

I. Loa menores de edad. 

II. Loa mayores de edad disminuidos o perturbados en su 

inteligencia, aunque tenga lntervaloa l~cidos; y aquellos 

que padezcan alguna afección originada por enfermedad o 

deficiencia persistente de carácter flsico. psicológico o 

sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el 

alcohol. los psicotrópicos o los estupefacientes: siempre 

que debido a la limitación, o la alteración en la 

inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y 

obligarse por s1 mismos. o manifestar su voluntad por 

algún medio. 

A dichas personas. que se les ha declarado incapaces para 
realizar actos jurldicoa ae les considera en estado de 

interdicción o en estado de incapacidad. 

GRADOS D~ INCAPACIDAD 

Rojina Villegas clasifica la incapacidad de la siguiente 

manera: 

l. El primer grado corresponde al ser concebido pero no nacido. en 

el cual necesariamente existe la representación de la madre. o en 
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su caso. de los padres. 

2. El segundo grado se origina desde el nacimiento hasta la 

emancipacion. Su incapacidad para ejercitar sus derechos es total. 
pues para contratar o comparecer en juicio. requieren de un 

representante: sin embargo. podr~ realizar ciertos actos por s1 
mismo. por ejemplo. el poder administrar los bienes que adquiera 
por su trobojo (articulo 429 del Código Civil!. 

3. El tercer grado corresponde a los menores emancipados. 
adquieren la libre disposición de sus bienes. saliendo 
patria potestad o de la tutela. a la que se encontraban 
por virtud del matrimonio. 

quienes 
de la 

sujetos. 

No obstante lo anterior. la ley se~ala al menor 

ciertas restricciones referentes a Ja realizaci6n 

emancipado 

de actos 
relativos al gravamen de los bienes irunuebles y a la capacidad 
procesal. Por ejemplo. para la enajenación de sus bienes ralees 
requiere de la autorización judicial. debido a que se le niega su 
intervenci~n como actor o demandddo en los negocios judiclales. 
requiriendo para ello de un tutor que realice todos estos actos en 
su nombre. 

4. El último grupo corresponde a los mayores de edad 
inteligencia. Su incapacid1:11d es totAl, pues para 

privados de 
que tengan 

que haga 

al incapaz 
vAlidez sus actos jur1dicos. necesitan un representante 
valer sus derechos y acciones. y sólo se le permitira 
otorgar testamento en un momento de lúcidez ment~l. 
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2.B.2 ESTADO CIVIL 

personalidad. Si hacemos un recuento de los atributos de la 
recordaremos que el Estado Civil constituye una cual ide.d 

importante para diferenciar a una persona de otra. en virtud de 

que determina la posición que ocupa cada una de ellas en relación 
con la familia y con la naci6n. 

Ooctrinariamente. al estado (civil o politice) de una persona 
se le ha definido como "la situación jur1dica concreta que guarda 
en relación con la familia. el Estado o la Nación. En el primer 

caso. lleva el nombre de estado civil o de familia y se descompone 
en las distintas calidades de hijo. padre, esposo o 

consanguinidad. por afinidad o por adopción. En el 
pariente 
segundo. 

por 

el 

estado se denomina politice y precisa la situación del individuo o 
de la persona moral respecto a la nación o al Estado a que 
pertenezca. para determinar las 
extranjero ... ' ' 

calidades de nocional o 

CoUn y Capitant definen al estado de las personas como "el 
conjunto de 
individuo en 

las 

la 

cualidades 
sociedad y 

constitutivas que distinguen al 
en la familia. Estos cualidades 

dependen de tres hechos o situaciones, que son; la nacionalidad. 
el matrimonio y el pn.rentosco o afinidad. "15 

VlLLEOAS, aa.ra.el. CornpendLo de 
J:n\rod1.&c:c:i.6n, Per•ona.• y Fomi.li.a.. t5a.. 
wéw:\.co, tO?•. p:t9. t<KI', 

Derecho 
Edi.c:i.ón, 

C\.vi.l 
Ed. Porrúa., 

15
coL.JN, Henri. y CA.PITANT, Arnbro\.ee. Cur•O Elernenlo.l de Derecho 

Ci.vi.l, Tomo J, Ver•i.Ón a.l c:a.el•lla.no de Dernófi.lo de 8U•n• Za.. 
EdLC:i.Ón, Ed. lleu9, Wodnd, &P!!JZ, p:tg. ZIU.. 
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Para Rafael de Pina. estado es ºel conjunto de cualidades que 

la ley toma en consideración a los individuos para atribuirles 
efectos juridi cos. ,.sd 

Tomando en cuenta las distintas acepciones. podemos sef'ialar 

que mediante el estado civil se determinnn los df'rechoa y 

obligaciones que corresponden a las personas en relncion con el 

grupo social, de ahi que éste sea un presupuesto para conocer cunl 

es la capacidad de una persona. Sin embargo. no deben confundirse 
amboe vocablos. puea cuando n('I conairlorn nl f'stndo cil' l., peninn,., 

se hace referencia a sus relaciones con los miembros de un grupo 

determinado. en tanto que al referirse a la capacidad. se 

considera a la persona en su estructura jurldica resultante de su 

estructura organica (edad. locura) o de su estado <mujer casada). 

Asimismo. puede darse el caso en que una persona pierda su estado 

social. conservando su capacidad de goce. 

Por otra parte. se ha establecido la dist1nc16n entre estacte• 

y situación jur1dica. ya que al referirse a esta Ultima se hace 

alusión a la posición que guarda una persona respecto a otra. 

independientemente de su pertenencia al grupo social. En cambio. 

el estado es la posición jur1dica respecto de la familia o de la 

nación. 

Al ejercer la persona un derecho personallsimo sobre su 

estado, se derivan relaciones jur1dicas fundadas en el nexo del 

parentesco y en el de la nacionalidad. ésta relación jurldica es 

el vinculo de derecho existente entre el acreedor y un deudor 

determinado de manera concreta. De ah1 que exista una vinculación 

entre estado. capacidad. relación de derecho y situación jurldica. 

jdDE PIN'A, Rcil'ael, Derec:ho Ci.vi.l M•>ei.c:ano. ln\.rodl.lC:Ci.Ón, Peraono.8. 
Fo.mi.ti.a.. Vol. 1 1 17a., Edi.cl6n, S:d. PorrÜa, Wé>ei.c:o, U>O:Z, pág. 2'5, 
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··---- .... 

CARACTERISTICAS DEL ESTADO CIVIL 

De la propia naturaleza del estado civil se crean derechos en 

favor de la persona. dependiente de la misma. que presupone su 
existencia o constitución. por lo tanto. al no poder separarse de 

la persona. el estado civil ser~ indivisible. indisponible. 

imprescriptible e inalienable. 

a) La indivisibilidad de estado significa que cada persona 

sólo tiene un estado civil y un estado politice, 

excluyendo a cualquier otro estado contrario a él. 

respecto de la misma persona. 

bJ El estado civil es indisponible. en virtud de que no se 

puede transmitir por un acto de voluntad a otra 

De esto se deriva que el estado no puedo ser 

transdcción o de enajenación por ser un 

patrimonial. no valuable en dinero. 

persona. 

objeto de 

bien no 

c) Siendo el estado imprescriptible. éste no se podr~ 

adquirir o desaparErBr con el transcurso del tiempo. por 

ser un derecho esencialmente personal. 

PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL 

En principio. el esta.do civil de las persona sólo se 

comprueba con las constancia.a del Registro Civil. no admitiéndose 
ningún otro documento ni medio de prueba. salvo los casos 

exceptuados expresamente por la ley. según lo preceptúa el 
articulo 39 del Código Civil. Sin embargo. cuando no hayan 

existido registros. se hubieran perdido. estuviesen ilegibles o 
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faltaren hojas; se recibir~ otro medio de prueba. como documentos 

o testigos: siempre y cuando no exista otro ejemplar. 

Asimismo. tiene particular importancia como medio de prueba 

la filiación de una persona y la posesión de estado que suple a 

las actas del Registro Civil. cuando estas fueren defectuosas. 

incompletas o falsas. y la cual se estudlarA a continuación, 

POSESION DE ESTADO. En derecho. la posesión es un estado de 

hecho que revela el poder flsico del hombre sobre las cosas y qu~ 

produce consecuencias jurldícas. en virtud de que la persona que 

se encuentra en posesión de estado. ostenta publica. regular y 

constantemente: un estado civil que puede o no coincidir con el 

que jurldicamente le pertenece. Por ello. la ley otorga ol 

individuo ciertas acciones para empararse 

perturbador. 

contra cualquier 

Estas acciones son: la acción de reclamación y la de 

desconocimiento de estado. En la primera se va a facultar a quien 

carece de cierto estado. paro exigirlo si se cree con derecho ~ 

ello. En la segunda acci6n el titular de determinado estado estA 

facultado para impedir que otra se atribuya un estado que no es 

suyo y del cual. juridicamente o de hecho. se beneficia o pretende 

beneficiarse. 

REGISTRO c1vn 

Como se se~aló con anterioridad. al hacer referencia a los 

pruebas da estado civil. sólo se admiten para comprobarlo la~ 

constancias expedidas por el Regitro Civil. de ahi que se 

considere necesario hacer un breve estudio sobre el mismo. para 

determinar su objeto y caracterlsticas. 
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El Registro Civil es una institución que tiene por objeto la 

comprobación del estado civil y de la capacidad juridica de las 

personas fisicas. y el control de modo auténtico y veraz de los 

actos que modifiquen dicho estado juridico. Su caracter es público 

y las certificaciones que expide hacen prueba plena. 

Su origen es eclesi•stico. manifest~ndose 
registros parroquiales. hasta que surge la idea 

las actas del estado civil de las creencias 

a trav•s de los 
de independizar 

religiosas. Dicha 

institución fué creada por Don Benito Juaréz en 1859, mediante la 

promulgación de las Leyes de Reforma, que conllevaron a la 

separación entre la Iglesia y el Estado. 

Actualmente el Registro Civil estA controlado por una 

dirección. existiendo oficialias a cargo de Jueces del Registro 

Civil. En cada oficialia se llevan siete libros por dúplicado. que 

contienen las distintas actas que ante ella se otorgan. tales 

como: 

l. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Actas 

Actas 

Actas 

Actas 
Acta 

de 
de 
de 
de 

de 

nacimiento y reconocimiento de hijos. 
adopción. 

tutela y emancipación. 

matrimonio. 
divorcio. 

6. Acta de fallecimiento. 

7. Actas de inscripción de sentencias que declaran la 

ausencia, presunción de muerte o la pérdida de capacidad 

para administrar bienes. 

Estas actas del Registro Civil son instrumentos en las que 

constan las actas o hechos juridicos relativos al estado civil de 

las personas. En su elaboración intervienen: el oficial del 

Registro Civil. que las redacta y autoriza: las partes. que son 
las personas de cuyo estado se trata: los testigos. que hacen 



constar la veracidad de los hechos mencionados en el instrumento y 

los declarantes o personas que comparecen ante el oficial. para 

informarle sobre los hechos que estA encargado de hacer constar en 

las actas - tales como las de nacimiento o defunción -. En caso de 

que exista error en alguna de las actas. la rectificaci6n de las 

mismas. sólo procederA por dos causas: por falsedad. alegando que 

el suceso registrado no existi6, y cuando se haya cometido un 

error u omisión en el acta. 

2.B.3 PATRIHONIO 

El patrimonio es "el conjunto de bienes, derechos, 

obligaciones y cargas valorizables en dinero y que constituye uno 

universalidad de derecho."17 Sin embargo. como cualidad propia de 

la personalidad. se debe entender no como un conjunto de bienes o 

derechos de contenido económico perteneciente a una persona. sino 

como la aptitud para adquirir tales bienes o derechos. 

2.B.4 NOHBRE 

Desde el punto de vista gramatical, el nombre es "el vocablo 

que sirve para designar a las personas o a 

i? SOTO AL'YAllEZ. Clemente, Pron\.uurio de 
D•r•cho y t-1ocion•• d• D•r•c:.ho C\.vll.. 

Mé>Klco, t."'8!1, pag, ••· 
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distinguiéndolas de las demas de su especie ..... 

En 1 a ant iguedad. e 1 nombre se formaba de acuerdo con e 1 

santoral del d1a del nacimiento. era Onico e individual. Entre los 

romanos. el nombre se componia por el nomen o gentilitiwn llevado 

por todos los miembros de la familia (gens). y el praenomen o 

nombre propio de cada individuo. 

Actualmente. el nombre de una persona física esta constituido 

por dos partes fundamentales: el nombre propio que sirve para 

distinguir a los miembros de una familia. y el patronlmico o 

apellido (paterno y materno). 

Jur!dicamente. se considera al nombre como "la denominación 

que distingue a una persona de las demás que forman el grupo 

social en sus relaciones jur!dicas y sociales. ,.u> 

Tomando en cuenta los antecedentes mencionados se dice que el 

nombre desempena dos funciones esenciales: 

a} Como signo de identidad de la persona para distinguirla de 

todas las demá.s. 
b) Como indice del estado de familia. 

siendo el apellido consecuencia de la 

significando que 

filiación de la 
persona. sirve para indicar que pertenece a 1 conjunto de 

parientes que constituyen determinado grupo familiar. 

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza del derecho al 

nombre. sin embargo todos los autores afirman que es un dereho 

18
oA.LINDO OARFIAS. lgriciclo. Derecho Ci.vll. Prlm•r Cur•O. Pcirle 

Oenercil. Penona.. ío.mi.hci. Op, ci.l., pág, 9•1. 

IP OOMEZ OONZALEZ. Ferrio.ndo. lrilroducci.6n o.1. E•lud\.O d•1. Derecho y 

Derecho ci.v\1.. esa.. Edi.c,.6n, Ed. Porrúa., Méxi.co. iOOO. pág. esa. 
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inherente a la persona .Y partiendo de esa base un derecho 

subjetivo de carActer extrapatrimonial. es decir. no puede ser 

valorado en dinero. ni puede ser objeto de contrataci6n. Este 

derecho nO depende de la vida de la persona. dado que el 

patronlmico pertenece a una familia. 

hereditariamente. Como derecho subjetivo. 

no es 

faculta 

transmisible 

al individuo 

poseedor del nombre para impedir que otro lo use, en cuanto que es 
expresión de la personalidad de su titular. 

CARACTERES DEL NOHBRE 

Como consecuencia de la naturaleza del derecho al nombre. 

se presentan ciertos caracteres distintivos: 

1. Es un derecho absoluto. ya que es oponible frente a todas 

las de~s personas. 

2. No es valuable en dinero. porque no forma parte del 
patrimonio de la persona a la que pertenece. 

3. Es imprescriptible, pues su ejercicio no se pierde por 

dejar de usarse durante un tiempo. aun cuando éste sea 

largo. 

4. Es intransmisible por voluntad de su titular. 

5, El patronimico es la expresión de la filiación y como 

consecuencia la adscripción a un determinado grupo 

familiar. 

6. Impone a quien lo lleva la obligación de ostentar su 

personalidad bajo el nombre que consta en el act~ 

correspondiente del Registro Civil. 
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7, Es inmutable. en tanto es atributo de la personalidad y su 
función es identificadora de la persona que lo lleva. 

ADQUISICION D~L NOHBRE 

En cuanto a la adquisición del nombre y de 1 patronimico. se 
seftalan diversas forma para poseerlo. El nombre patron1mico o 
apellido se adquiere. actualmente: 

a) 
b) 

e) 

d) 

Por efecto de la filiación consangu1 nea. 
Por la filiación adoptiva. 
Por el matrimonio (respecto de la mujer). 
Por efecto de una sentencia judicial pronunciada en un 
juicio de rectificación de acta de nacimiento por cambio 
de nombre. 

e) Por decisión administrativa en el caso de hijo de padres 
desconocidos. 

La adquisición del nombre por filiación 
tener lugar porque el hijo haya nacido 

consangu!nea puede 
dentro o fuera de 

matrimonio. En este caso. la filiación puede quedar establecida: 
por haber nacido de una mujer casada. caso en el cual. se presume 
que es hijo del marido de "la madre; por reconocimiento. si el hijo 
ha nacido fuera de matrimonio. 

Respecto de los hijos habidos dentro de matrimonio. no 
desconocidos por el padre, la filiación queda establecida por el 
solo hecho del nacimiento y en el acta correspondiente debe 
figurar el nombre y apellido del padre y de la madre. El hijo 

natural reconocido por el padre. por la madre o por ambos. tiene 
derecho a llevar el apellido del que lo reconoce. El hijo natural 
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no reconocido. debe ser designado por el apellido de la madre. En 

cuanto al hijo adoptivo y al hijo concebido fuera del matrimonio. 

le corresponde el derecho a llevar el apellido del que lo reconoce 

o lo adopta. Asimismo. por mayorla de razón el hijo nacido dentro 

de matrimonio tiene derecho a llevar el nombre patron1m1co de sus 

progenitores. 

En cuanto al nombre de la mujer. éste se forma por varios 

elementos. entre ellos el nombre propiamente dicho. el apellido y 

diversas partlculas que sirven para indicar el estado civil de In 

mujer. Cuando ésta contrae matrinomio. a su apellido agrega el del 

marido. intercalando entre ambos la partlcula "de". debido a la 

costumbre. pues nada en la ley supone que el matrimonio implica 

como consecuencia el cambio de nombre de la mujer. Por lo tanto. 

el único nombre de la mujer casada es el de su familia. el que 

recibió de sus padres. 

A este respecto. es importante se~alar lo referente al cambio 

de nombre. el cual sólo se acepta como consecuencia de un~ 

declaración judicial, en donde se justifica la razon de ser deJ 

mismo. 

SEUDONIHO Y APODO 

El seúdonimo es el nombre supuesto que usan algunas personas 
cuya finalidad no es la ocultación de la persona y quien lo adopta 

se propone que se le identifique en el medio en que so 
desenvuelve. Su uso es común entre 1 i terari os. escritores, 

politices o periodistas. y en tanto éste no ataque a la moral o 
las buenas costumbres. encuentra protección juridica para defende1· 

su uso y as1 obtener exclusividad del derecho para emplearlo. 
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Respecto al sobrenombre. alias o apodo; que es "la 

designación que los extra"ºª dan a una persona. tratando de 
ridiculi2arlo o caricaturizando algún defecto o cualidad de la 

misma 112? •ste sólo adquiere importancia jur1dica en el á.mbito del 

derecho penal. por ser un dato de identificación entre los 

rufianes que puede ser empleado en criminallstica en ciertos 

casos, para revelar Ja personalidad del delincuente y aún su 
peligrosidad. para estudiar los antecedentes criminales del 

hampón. 

El apodo tiende a ocultar la persona del criminal fuera del 

medio en que se desarrollan sus actividades, borrando todo 
antecedente familiar. de ah! que el Derecho le niegue toda 

protección. 

PROTECCION DEL NOHBRE 

En cuanto al derecho de uso del nombre. su protección legal 

se establece a traVés: 

a) De la acción judicial que faculta a su titular par«~ 

impedir que los terceros se atribuyan un nombre. cuyo uso 

corresponde a la persona legitimada para usarlo. 

bJ De la figura delictiva en los casos de usurpac1on d~ 

nombre. tipificado en el Código Penal. si se usa el 
nombre de otro al declarar ante la autoridad judicial. 
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2.B.5 DOHICILIO 

En términos amplios. el domicilio es "el lugar de habitación 

de una persona. el lugar donde tiene su casa . .,za 

Juridicarnente. el domicilio es el lugar en que una persona 

fieica reside habitualmente con el prop6eito de radicarse en •I: a 

talta de •ste, el lugar en que tiene el principal aeiento de sus 

negocios; y a falta de uno y otro. el lugar donde se halle. segün 

lo establecido en el articulo 29 del Código Civil. 

De dicha definición se desprenden dos elementos: el primero 

constituido por la residencia de una persona en cierto lugar (dato 
objetivo) y el segundo. que consiste en el propósito de radicar en 
dicho lugar. (dato subjetivo). 

A este respecto. el Código establece que se presume que una 

persona tiene el prop6sjto de radjcación en un determinado lugar. 

ei reside en •l por mas de seis meses. 

Cabe hacer notar la diferencia entre la residencia y el 

domicilio. al ser dos conceptos distintos. La residencia es el 

lugar donde se encuentra una persona sin la intención de 

permanecer en él, de ahi que sea temporal: en tanto que el 

domicilio tiene como finalidad que la persona radique en él de 

manera permanente. por lo tanto. sirve para identificarla 

centralizando sus relaciones juridicas en un lugar fijo, de ah1 

que el Derecho tome en cuenta éste lugar de permanencia para 

establecer consecuencias juridicas importantes, tales como: 

2
'oALINDO OARFIASI, Ignacio, D•r•cho Ci.vi.L. Po.rt.e 

Oenera.L. Penona., Fami.li.a.. Op. Ci.l,, p.tlg. 158. 
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l. Determinar el lugar para recibir 

notificaciones en general. 

comunicaciones y 

2. Especificar el lugar del cumplimiento de las obligaciones 

y el ejercicio de los derechos. 

3. Fijar la competencia de loa jueces. ya que los ciudadanos 

no pueden acudir a cualquiera de ellos en demanda de 

justicia, sino únicamente ante aquél cuya jurisdicción 

territorial abarque el domicilio del actor o demandado. 

4. El domicilio tiene por objeto establecer el lugar en 

donde se han de practicar ciertos actOa del estado civil. 

por ejemplo, la celebración del matrimonio, levantamiento 

de actas de nacimiento o de defunción, etc. 

!5. Realiza la centralización de loa bienes de una persona. 

en caso de juicios universales. tales como. los casos de 

quiebra. concurso o herencia. 

De lo expuesto anteriormente. se 

caracteristicaa del domicilio, el cual es 

desprenden 

único. 

ciertas 

fijo y 

obligatorio: en virtud de que toda persona debe tener un s6lo 

domicilio, siendo éste transferible por herencia. 

CLASoS Do DOHICILIO 

Para determinar con mayor precisión el domicilio de una 
persona. la ley considera que éste puede ser legal. voluntario y 

convencional. a pesar de que algunos autores senalan también el 
domicilio real y el de origen. 
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DOHICILIO LéGAL 

El domicilio legdl de una persona flsica. de acuerdo con el 
articulo 30 de Código Civil. es "el lugar donde la ley le fija su 
residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones. aunque de hecho no esté ali! presente ... ". tal 
es el caso de las siguientes personas: 

la Del menor de edad no emancipado. el de las personas qu~ 

ejerzan la patria potestad sobre él. 

2a De los mayores incopacitados y menores que no 

quien ejerza la patria potestad sobre ellos. el 
tutor. 

tengan 

de su 

3a De los militares en servicio activo. el lugar donde estén 
destinados. 

4o De los empleados püblicos. el lugar donde desempenen sus 
funciones por má.e de seis meses. Si es menor el tiempo. 
conservaran el domicilio anterior. 

5o De los sentenciodoa a una peno por mas de seis meses. el 
presidio en que la extingan. 

60 De la mujer casada. el del marido. salvo casos de 

excepción. como Por ejemplo. cuando el marido traslade su 
domicjlio al extranjero o que lo establezca en lugor 
insalubre o indecoroso: o bien. cuando la mujer y los 
hijos no acompanen al confinado. conserv~ndo el mismo 
domicilio. 
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DOHICILIO VOLUNTARIO 

Es "el que adopta la persona por decisión libre de su 

voluntad. pudiendo cambiarlo cuando mejor le parezca. "22 

El articulo 30 del Código Civil. lo define como el lugar que 

a pesar de que una persona resida en él por mo\s de 6 meses. puede 
conservar el domicilio anterior. si declara dentro del t•rmino de 

15 d.1as. tanto a la autoridad municipal del anterior domicilio, 

como al de la nueva residencia. que no desea perder el antiguo 

domicilio y adquirir uno nuevo. 

No podr~ adquirir. la persoña· f1sica domicilio voluntario, en 
los casos en que la ley establece un domicilio legal. 

DOH/CIL/O CONVENCIONAL 

Se reputa domicilio convencional. de acuerdo con el articulo 
34 dol Código Civil. aquél que se tiene derecho de designar para 

el cumplimiento de determinadas obligaciones. por ejemplo. cuando 

una persona senala el despacho de 

not~ficaciones en un juicio determinado. 

su 

DOH/CIL/O REAL Y DOH/CILIO DE ORIGEN 

para olr 

Se define al domicilio real como el lugar en que una persona 

22
1i10To SAL.AZ••• 1tf~a.in. Elemento• d• Derecho. op. ci.t. •• pá.g. 1a9, 
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radica con el propósito de establecerse en él: y al domicilio de 

origen. como el lugar en donde una persona ha nacido. Este últ1mo 

est~ ligado con la nacionalidad de las personas fisicas. pues de 

acuerdo con el articulo 30 Constitucional. el lugar de nacimiento 

de una persona determina su nacionalidad. 

2.8.6 NACIONALIDAD 

En cuanto a éste último atributo. varios son los autores que 

han tratado de dar una definición completa de lo que debemos 

entender por Nacionalidad. Para Eduardo Trigueros. la nacionalidad 

es "· .. el vinculo que pennite al Estado identificar a los 
individuos que la componen. " 29 

Una acepción ~s. considera a la nacionalidad como "la 

pertenencia juridica de una persona a la población constitutiva de 

un Estado. "ª" 

De lo dicho anteriormente. se deduce que toda persona flsica 

es un sujeto capaz de recibir una nacionalidad. por ser un derecho 

de la persona. 

El sistema juridico mexicano. únicamente establece dos medios 

29
Ta1ous::aos. Educi.rdo, Derecho lnlernoci.ono.\. Privo.do, Recopi.lo.ci.ón 

de Leone\. Pérezni.elo. Ed. u. t-1. A. w •• Né>&i.co, tl'l?P, p:.Og. 115. 

24PEREZNIETO CASTllO. Leonel. Derecho Jnl•rnoc\ono.l Pr1.vado. ... 
Edi.ci.ón, Ed. HGl'lo.. Né>&lco. S.~!5. pág, !Id. 
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para adquirir la nacionalidad mexicana: por nacimiento y por 
naturalización. Los art1culos lo .• 2o., 3o. y 7o. de la Ley de 

Nacionalidad y Naturalización, regulan en sus principales aspectos 

la nacionalidad mexicana de la siguiente manera: 

ARTICULO lo "Son mexicanos por nacimiento: 

l. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual 

fuere la nacionalidad de los padres. 

II. Los que nazcan en el extranjero. de padrea mexicanos. de 

padre mexicano y madre extranjera. o de madre mexicana y 

padre desconocido. 

III. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves 

mexicanas. sean de guerra o mercantes." 

ARTICULO 2o "Son mexicanos por naturalización: 

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores carta de naturalización. 

II. La mujer extranjera que contraiga matrimonio con 
mexicano. y tenga o establezca su domicilio dentro del 

territorio nacional. conserva la nacionalidad mexicana. 
aún despu•s de disuelto el vinculo matrimonial. La 

Secretaria de Relaciones Exteriores hara. en este caso, 

la declaratoria correspondiente." 

ARTICULO ?o. "Puede naturalizarse mexicano todo extranjero 

que cumpla con los requisitos establecidos por la ley." 

Aa1. como todo individuo 
nacionalidad, esta es susceptible de 

47 

tiene derecho 
perderse si 

a la 

concurren 



algunos de los supuestos que establece 

Apartado A. de nuestra Carta Magna. 

mencionaremos a continuación: 

I. Por adquisición 

extranjera. 

voluntaria de 

el 

y 

una 

articulo 37. 

los cuales 

nacionalidad 

II. Por aceptar o usar tltulos nobiliarios que impliquen 

sumisión a un Estado Extranjero. 

III. Por residir. siendo mexicano por naturalización, durante 

cinco anos continuos en su pais de origen. 

IV. Por hacerse pasar en cualquier instrumento público. 

siendo mexicano por naturalización, como extranjero o por 

obtener y usar un pasaporte extranjero. 

Una vez estudiados los atributos de las personas f1sicas. 

continuaremos con los atributos de las personas morales. siendo 

este un tema importante para el desarrollo del presente trabajo. 

por determinar las cualidades que caracterizan su personalidad. 

2.C ATRIBIJTOS DE LAS PERSONAS HORALES 

Antes de introducirnos propiamente al tema de los atributos 

de las personas morales. haremos mención a las teorias que tratan 

de explicar su naturaleza. 

La persona moral o jur1dica. es definida como "todo unidad 
organica resultante de una colectividad organizada de personas o 

de un conjunto de bienes y a los que. para la consecuc16n de un 
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fin social. durable y pennanente. es reconocida por el Estado una 

capacidad de derechos patrimonial e~. "25 

Moto Sala:zar define las personas morales como 

" ... agrupamientos de individuos que tienen finalidad e intereses 

11 cito y comunes y a quienes la ley reconoce y protege. ,.Zd En razón 

de dicha finalidad la ley les atribuye personalidad mediante su 

creación nonnativa. 

En cuanto a su naturaleza juridica. la doctrina ha tratado de 

explicar los fundamentos en donde se encuentra su origen. asi 

mientra algunos autores niegan la existencia de las personas 

morales como una realidad social y económica; otros las consideran 

como un conjunto de bienes afectos a una finalidad Cteorias de la 

afectación o del patrimonio sin sujeto). y finalmente ee 

encuentran opiniones que afirman la realidad social. objetiva de 

la persona moral Cteoria roa lista). 

TEORIAS QUE NIEGAN LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS HORALES 

al TEORIA DE LA FICCION. Fué sostenida por Savigny. seg(ln la cual 
sólo son personas. los seres dotados de una voluntad: la 

persona juridica es sólo una creación del Derecho. por medio 

de la cual se finge la existencia de una persona que no 

existe. para h~cerla capaz de tener un patrimonio y de ser 

sujeto de derechos y obligaciones. En estas circunstancias los 

bienes no pertenecen a nadie. 

25auooxs;ao. •ob•rt.c:i D. Xn•llt.uci.c:in•• 
RQmÓn S•rrQnc:i y .Joaé Sa.nt.a. Cruz. 

tP94. pAg. •9B. 
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Esta teoria no es aceptada. pues no explica porqué s6lo 

los seres dotados de voluntad pueden juridicamente ser 

personas. 

bl TEORIA DEL PATRIMONIO DE AFECTACION. Esta Teor1a afirma lo 
existencia de dos especies de patrimonios: los patrimonios de 

personas y los patrimonios de afectación. Estas Ultimas son 

las personas morales cuya esencia esta constituida por un 

conjunto de bienes. afectos a una finalidad. 

La objeci6n a la teorla de los patrimonios sin sujetos. 

estriba en que ésta concibe la existencia de derechos. sin que 

exista un sujeto en cuyo favor se establecen o reconocen. y 

sin que haya quien los haga valer: de la misma manera que toda 

obligación supone un obligado. 

el TEORIA DE PLANIOL. Esta tercera teorla afirma que la 

personalidad jurldica es simplemente una propiedad colectiva. 

con administrador Onico. Teorla igualmente erronea. pues no se 

puede admitir que la esencia de la personalidad sea el 

patrimonio o un conjunto de bienes. porque los bienes no 

pueden ser. por si mismos. sujetos de derechos y obligaciones. 

TEORIAS REA~ISTAS 

Estas teoriaa parten del principio de que no s6lo el hombre es 

persona. en tanto que las asociaciones. sociedades y fundaciones; 

reúnan los requisitos necesarios para intervenir en la vida 

jurldica, no como una simple creacion fingida, sino por tener 

existencia real debido a su propia naturaleza, ya sea esta como 
ser organice. por que hayan sido creadas por la voluntad de los 
sujetos que las constituyen o por que as1 lo exige un interés que 

debe ser protegido jurldicamente. 
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a) Dentro de las TEORIAS ORGANICAS. se encuentran: 

a.t> LA ORGANICISTA. conforme a la cual las sociedades son 

organismos vivos, semejantes al organismo humano. Esta teor1a fué 

sostenida por ZITELMANN y s6lo tiene valor analógico. 

a.2> TEORIA DE ORGANISHO SOCIAL FUNDADA EN LA VOLUNTAD 

COLECTIVA. Seqón ésta, aparte de la voluntad individual de los 

socios. existe una voluntad colectiva distinta a la de cada uno de 

etJOs, en virtud de la organización destinada a obtener fines 
superiores a los intereses individuales de los socios. No obstante 
lo seKalado por OTfO VON GIERKE. dicha teoria no ha sido admitida 

porque omite explicar porqué razón la constitución de los órganos 

de una sociedad crea la persona moral. 

bl En cuanto a la TEORIA DEL PODER DE LA VOLUNTAD. Esta afirma 
que es por voluntad de las personas como se crea la personalidad 

juridica. Dicha afinnaci6n se considera erronea. ya que no basta 

la existencia de las voluntades humanas para crear un sujeto capaz 

de adquirir derechos y obligaciones, sino que es necesario que la 

norma juridica reconozca a la persona moral del sujeto que se 

quiere constituir. 

el TEORIA DEL INTERES JURIDICAMENTE PROTEGIDO. Considera que el 
interés que debe ser protegido. es principalmente el de la persona 

humana. Esta teoria que pone de relieve el interés colectivo por 

encima del interés particular de los socios. no expone la razón 

por la cual la voluntad de los individuos se transforma en la 

voluntad del sujeto de la razón: ya que el primer interés 

protegido ea el interés de la persona humana. siendo la voluntad 

un elemento secundarlo. 

TEORIA FORHALISTA 

La Teoria Formalista. expuesta por FERRARA y KELSEN. sostiene 
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que la persona moral es una pura creación de orden juridico. 

Para Ferrara. la persona moral no es una invención de la ley. 

sino la creación de un procedimiento técnico. la traducción 

juridica de un fenómeno de la realidad social que expresa una ideo 

elaborada en la sociedad. 

Kelsen. por su parte. afirma que tanto la persona flsica como 
la moral. son una creación normativa. y que una y otra. son centro 

de imputación de la norma jur1dica para atribu1rles un conjunto de 

derechos y obligaciones. 

Estas teorias. actualmente gozan de gran aceptación, pero no 

seftalan el por que la imputación de la consecuencias jurldicas 

s6lo se puede atribuir a la persona fisica o a las personas 

morales. 

CLASIFICACION DE LAS PERSONAS HORALES 

Existen diversas clases de personas morales. atendiendo a su 

estructura. origen y fines. 

l. Por su estructura pueden ser: corporaciones o asociaciones 

y fundaciones. 

CORPORACIONES O ASOCIACIONES 

Son entidades formadas por una pluralidad de individuos 

unidos para un fin de utilidad pública. privada o ambas. 

FUNDACIONES 

Estan formadas por un fondo generalmente donado con fines 

humanitarios o de interés social. 
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2. At•ndiendo at orisen·~· fines , las personas morales se dividen 

en: públicas y privadas. 

PERSONAS HORALES PUBLICAS O DE DERECHO PUBLICO 

Son creadas por el Estado con la finalidad de satisfacer 

intereses sociales. 

PERSONAS HORALES PRIVADAS 

Son las creadas por los particulares para satisfacer sus 

propios intereses. 

De acuerdo con el articulo 25 del Código Civil. son personas 

morales: 

I. La Nación, los Estados y los Municipios: 

II. Las demas corporaciones de carActer público reconocidas 

por la ley: 

III. Las sociedades civiles o mercantiles: 

IV. Los sindicatos. las asociaciones profesionales: 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas. y 

VI. Las asociaciones distiñtas de las enumeradas. que se 

propongan fines politicos, cientificos. artisticos. de 

recreo o cualquiera otro fin licito. siempre que no 

fueren desconocidas por la ley. 

Una vez establecida la Personalidad Jurldica de las Personas 

Morales, su naturaleza y clasificación, procederemos a mencionar 

las cualidades que la caracterizan y diferencian de las personas 
tlsicas. y a las cÜales la doctrina las denomina atributos: 

1. Capacidad. 

2. Patrimonio. 
3. Denominación o razon social, 
4. Domicilio. y 

~. Nacionalidad. 
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2.C.1 CAPACIDAD 

La Capacidad de las personas jurldicas.esto es. la aptitud 
para ser sujetos de derechos y obligaciones, se va a regir por las 
leyes que ordenan su organización y funcionamiento. 

Cuando la persona juridica adquiere plena capacidad. puede 

realizar todos los actos necesarios para de.r cumplimiento o su 

objeto. siendo esto último un factor determinante para graduar el 

alcance de los derechos y obligaciones de los que puede ser 

titular. 

El fundamento de lo establecido anteriormente. lo encontramos 
en el articulo 26 del Código Civil. el cual sostiene: 

11 Las personas morales pueden ejercitar todos los 

derechos que sean necesarios para realizar el objeto de 

su institución. El lo permite interpretar que la 

capacidad de las personas morales estA limitada a la 

titularidad de los derechos y obligaciones relacionados 

con su objeto." 

Por otra parte. no obstante la relac1on entre los atributos 

de la persona fi si ca y los de la persona moral: la capacidad de 

estas Ultima se distingue en dos aspectos: 

l. "En las personas morales no puede haber incapacidad de 

ejercicio. en virtud de que esta va a depender de circunstan~ias 

inherentes al ser humano. ta 1 es como. 1 a mi norl a de edad. 1 a 

privación de la inteligencia. etc. 

2. En las personas morales su capacidad de goce est~ limitada 

en razón de su objeto. naturaleza y fines: no pudiendo adquirir 



bienes para un fin diferente. 1128 

2.C.2 PATRIHONIO 

En cuanto al Patrimonio de las personas morales. aún cuando 

algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones 

pol!ticas. cient!ficas o de recreo. puedan funcionar sin contar 

con un patrimonio. existe siempre posibilidad de poder adquirirlo. 

por el sólo hecho de ser personas. cualquiera que sea su objeto y 

finalidad. 

Tomando en cuenta lo establecido. existen entidades que por 

su propia naturaleza requieren para constituirse de un patrimonio. 

esto es. de un capital social indispensable desde su nacimiento. 

formado a traVés de las aportaciones de los socios. en dinero. 
bienes, trabajo o servicios. 

2.C.3 DENOHINACION O RAZON SOCIAL 

La denominación o razón social, equivale al nombre con que se 

designa a una persona fleica, en tanto que viene a cona~ituir un 

VILLEOAS, Rah~et. Compendio de Derec:ho CLvi.L .. 
Jnlroduc:c:i.ón. PeraonC111 y Fom\.t.i.a.. Op. Ci.l, • pá.g. i55, 



medio para identificar e individualizar a una persona moral. Asi. 
la denominación de una persona moral va aludir a la actividad que 
dicha persona va a desarrollar; en tanto. que la razón social. se 
va a componer con el nombre o nombres de algunos de sus miembros. 
Su uso puede ser indistinto. sin embargo al utilizarse alguna de 
estas fonnas no podrA emplear la otra. 

2.C.4 DOHICILIO 

El domicilio de las personas morales se determina de ~cuerdo 

al articulo 33 del Código Civil. en los términos siguientes: 

l. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar 
donde se encuentre su administración. 

2. Si su administración se encuentra establecida fuera 
del Distrito Federal. pero ejecuta actos en esta 
entidad. se considera aqu1 domiciliado, en todo lo 
relativo a estos actos. 

3. Las sucursales que operen en lugares d1stintos de 
donde radica la casa matriz. tendrAn su domicilio en 
esos lugares para el cumplimiento de los 
obligaciones contra.idas por las mismas sucursales. 

2.C.5 NACIONALIDAD 

Toda persona moral tiene una nacionalidad. sin embargo. el 

criterio para determinarla es distinto al que sirve de base para 



conocer la de las personas fisicas. en virtud de que en la primera 

van a intervenir dos factores establecidos en el articulo 5o. de 

la Ley de Nacionalidad y Naturalización. el cual senala: 

"Son personas morales de nacionalidad mexicana: 

I. Las que se hayan constituido conforme a las leyes 

mexicanas, y 

II. Establezcan su domicilio en el territorio de la 

República Mexicana." 

Es indispensable el cumplimiento de ambos requisitos, 

sin los cuales la persona moral no podria considerarse 

mexicana. 
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La Fí15ura Jurldícu do lus Asocíacionto"s J.~t"l l~tO~l.lo; 

CAPITULO III 

3.A Concepto de Iglesia 

3.B Concepto de AsocjaciOn Reljgjosa 

3.C Requisitos para la obtención de la Personalidad 
Jurldjca de las Asociaciones Religiosas 

3.D Asociaciones Religiosas. sus derechos. 

obligaciones y limitaciones 



LA FIGURA JURIDICA DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

CAPITULO III 

El reciente reconocimiento de la personalidad jur1dica de las 

asociaciones religiosas. hacen necesario un análisis minucioso de 
cada uno de los términos que contempla la nueva legislación creada 
para reglamentar los derechos. obligaciones y limitaciones a que 
deberán estar sujetos dichas instituciones: en un pais cuyas bases 

constitucionales. hasta antes de las reformas a los artlculos 27 y 

130 de nuestra carta magna. hacian imposible una serie de 

cuestiones de derecho. 

3.A CONCEPTO DE IGLESIA 

A lo largo del presente trabajo se han se~aJado los 

antecedentes históricos existentes en materia religiosa. de la 



cual la Iglesia constituye un elemento fundamental, pues es la 

personificación de la fe manifestada por distintas personas. a 

través de la historia: por ello. es necesario determinar lo que 

debemos entender por la palabra " IGLESIA ". Con el objeto de que 

haya una noción m.1s amplia sobre dlcho término. es conveniente 

tratar de establecer su origen y su regulación .en distintos 

ordenamientos. para de este modo obtener una defin1c1ón un poco 

~s completa. 

La Iglesia. desde el punto de vista religioso. constituye una 

comunidad. cuyo fundador es Jesucristo. El acta fundacional esta 

contenida en diversos textos del evangelio. sin embargo y debido a 

que su estudio corresponde a la Teolog1a. nos limitaremos 

recordar un pasaje famoso. para explicar el origen de la Iglesia 

como Institución. cuando Cristo dirigiéndose al apostol 
Pedro. le manifestó: "Y yo te digo que to eres Pedro. y que sobr(' 

esta piedra edificaré mi Iglesia. y las puertas del infierno no 

prevalecerán contra ella." ... ": Dicho pasaje ha sido empleado por 

los teólogos para explicar el nacimiento de la Iglesia. 

Por otra parte. históricamente los antecedentes en materia 

religiosa se remetan a la época de la Conquista. en donde se 

impuso a las grandes civilización indigenas existentes como Unica 

religión la cristiana. adoptada por los espa~oles: me~clandose de 

este modo sus creencias autóctonas con la evangelización 

cristiana. Esto trajo como consecuencia que la Nueva Espa~a fuera 

definida como Católica. Correspondientemente. crecio el poder de 

la Iglesia, subordinada a la Corona por el Patronato Real. creado 
por el Papa Alejandro VI en la bula Universalis Ecclesiae. 

De este modo. al inicio de nuestra independencia. el proceso 
de formación del Estado se dificulto debido al peso que ejerc1a la 

Iglesia Católica en relación con la Corona EspaNola. De hecho. en 

las primeras décadas de siglo XIX. la Iglesia se comporta.ria como 

si fuese un Estado. compitiendo con el poder gubernamental. 
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El peso eclesiastico en la vida po 1tica y econ6mica obligó 

al Estado Nacional a consolidarse como n Estado laico (opuesto 

toda creencia religiosa>. La separaci6 entre el Estado y la 

Iglesia. en la segunda mitad del siglo XIX. no busc6 combatir las 

creencias o eliminar convicciones. sin asegurar la consolidación 

del Estado Nacional y de las libertade 

Muchas funciones estatales se con entraban en la corporación 

la falta de 

culto. pues 

Cat6lica. La 

eclesiAstica de la primera República. 

consentimiento para que existiese la 

únicamente se toleraba la aparición de 

gravadas por 

libertad de 

la Iglesia 

cual contaba con extensas propiedades xentas de impuesto. algunas 

improductivas, con independencia de 1 s facultades ·del antiguo 

Patronato Real respecto al Estado, co una burocracia eclesiástica 

mediadora en todo el pais, con la exi tencia de varios tribunales 
especiales y un complejo régimen de f eros y el cobro del diezmo y 

limosnas. Además. la Iglesia control sobre el único 

registro de información demografica y censal a través de los actos 

sobre el Estado Civil de las pers nas. Estas caracteristicas 

hacian de la Igles1a algo ~s pareció 
asociación religiosa. 

En contraste con lo anterior. 

a un Estado que a una 

Estado contaba con una 

protoburocracia central y sin una legislación estable: obligada a 

asegurar el cobro del diezmo y el cumplimiento de votos 

religiosos. No tenia el control de l educación ni la capacidad 

para hacerse cargo de ella. 

Por lo 

pretensiones 

tanto. 

de lo 

era imposible pretender 

Iglesia y a necesidad 

conciliar las 

del Estado. 

Consecuentemente, durante el siglo X X. México vivió una época 

hostil. a tal grado de aceptar la imposición de un Principe 

extranjero. 

Fué hasta posteriormente cuand el Estado tomó su lugar. 
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decretando varias leyes. tales como la ley JuArez, la Ley Lerdo. 

la Constitución de 1857 y las leyes de Reforma. Destacando entre 

otras, el decreto que dispone la desamortización de fincas 

rósticas y urbanas que administrarán como propietarias las 

corporaciones eclesi:S.sticas de la República. la ley de 

Nacionalización de los bienes eclesiásticos. la ley de 

Nacionalización de los bienes de la Iglesia. la Ley sobre la 

ocupación de los bienes eclesiásticos, la Ley de secularizac1on de 

cementerios y panteones. Cada una de estas leyes busco 1·escatar 

las facultades estatales que se encontr.,,ban en m"'nos del cl.:-1°l°". 

tales como : el fin de tribunales especiales. ¡_,, desmort1zacion y 

nacionalización de sus bienes. la separacion de los asuntos 

civiles y los eclesiásticos. la libertad de cultos y la 

secularización de hospitales. panteones e instituciones de 

beneficencia: la creación y el control estatal del registro civil. 

Durante la presidencia de Benito Juárez. no se lucho contr"' 

las religiones. sino para combatir la fracción de una poblac1on 

que atentaba contra la soberanla e independencia nacional. dentro 

de la cual se encontraban tanto personas que no perteneclan al 

clero como miembros del mismo y cuyos intereses no eran meramente 

eclesiastices. Para confirmar su posición, JuArez permitla la 

elección de seglares y canónicos por igual. demostrando que sus 

leyes no eran producto de un conflicto personal entre el Estado y 

la Iglesia. 

Por su parte. Francisco 1. Madero tambien pregono la libertad 

de creencia y la libre asociación de las Iglesias. mientras que 

Venustiano Carranza, mostró una actitud moderada en materia 

religiosa. 

El último paso lo di6 el Constituyente de Querétaro. en donde 

se fijaron diversas regl.~s. ya que el Constituyente de 1917 ne· 
sólo afirmó los principios de separación del Estado y la Iglesia. 

que hablan sido fundamentales en la formación y consolidacion del 
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Estado Mexicano en el siglo XIX, sino que incluso conservó la 

libertad de cultos y la educación laica. Subordinó a la ley a los 

miembros eclesi~sticos y deeconoc1o toda pereonalidad jur1dica a 
lae Igleeiae. 

Con la Constitución de 1917 culminó 

secularización y afirmación del Estado. Sin 

después varia precipitarse una guerra en 

un 
embargo 

una 

proceso de 

una década 

porción del 
territorio nacional. Asl. Obregón.se vio obligado a autorizar en 

1924 la permanencia en México de un delegado apostólico. 
obteniendo a cambio de ello que la iglesia no promoviera a 

eclesiásticos con intereses politicos. Este fué el primer intento 

de conciliacion entre posiciones extremas. 

Desafortunadamente, la expedición de la Ley Reglamentaria del 

articulo 130 Constitucional. rechazando la doctrina eclesiAstica 

bajo la administración de Plutarco Elias Calles. planteó un 

conflicto que perturbo la estabilidad nacional. cuando al querer 

aplicar esas disposiciones precipitó la Guerra Cristera. Por este 

motivo. el Estado se vio obligado a moderar la aplicación de 

dichas disposiciones. De ah1. que tanto Calles. en 1928. como 

Portes Gil. en 1929: establecieron que las leyes de la República 

no se deblan interpretar como un deseo de las autoridades por 

destruir las instituciones eclesiásticas. siempre y cuando la 
Iglesia dejarA de apoyar la rebelión y 

quedo sellado su destino. mediante 

acuerdo. 

aceptara las 

la conciliación 
leyes. 

de 
A~ 

dicho 

Hoy en dia, el Estado se sustenta en la ideologla, por eso. 
la separación del Estado y la Iglesia requiere que en la esfera de 
las creencias religiosas no intervenga el Estado. y que las 

Iglesias y los ministros no participen en los asuntos públicos del 

gobierno. 

Actualmente. el Estado se ha reservado la facultad de 
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reglamentar las instituciones con fines religiosos. llamense 

Iglesias o 1\grupnciones Religiosas. y el culto público quf• 

realizan y promueven. 

Una vez mencionados los orlgenes de la Iglesia. procederemos 

a definir dicho vocablo. 

La peilabra Iglesia. deriva del vocablo latino "Ecclesia", que 

en griego significa "convocación o reunión". Dicho término fué 

adoptado entre los cristianos para denotar: 

I. "En sentido moral y espiritual. la congregación de todos 

los fieles que reunidos por la profesión de una misma fe 
viven bajo el régimen espiritual de sus pastores 

legltimos, teniendo por cabeza visibles al Papa vicario 

de Cristo: y 

II. En sentido material y flsico. el templo o edificio en 

que se reúnen los fieles para orar. oir la palabra 

divina. recibir los sacramentos y dar culto a Dios y a 

1 os santos. "28 

Por su parte. Juan Palomares define a la Iglesia como " ... la 
congregación material y espiritual de fieles cristianos que siguen 

creencias y ritos comunes que los distinguen de otros creyentes ... n· 

La Enciclopedia Jurldica 

estricto. la Iglesia. es ''la 

OMEBA establece que en sentid~ 

sociedad fundada por Cristo y 

zal.,OZANO, Antorü.o d• Di.cc1.onGrLO ra..;i:onGdO d• l•gi.•lac\On 
jurl•prudencia. m•Ml.CGnQ.9. Tomo EdltGdo por •t Tri.bunol 

sup•ri.or de Ju•tlci.o d•L DLatri.to F•d•rol, México, 1~ • 

ZPPAL.OMAaEs MIOUEL, .luan. ptcc~onor1.o paro jur1.•tGa. Ed. Maye. 

MéM.LCO, 1091 • 
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constituida por los bautizados, la cual. bajo la disciplina de una 

jerarquia sacro y por la parti.cipación en la fe y en los 

sacramentos persigue la santificación temporal de sus miembros y 
de ese modo, su eterna bienaventuranza. ,.ao 

Por último, Guillermo Cabanel las sef'iala 

congregación o sociedad de los fieles. reunidos por 

que 

la 

es 11 la 

profesión 

de una misma fe, por la participación de iguales sacramentos y por 

la sumisión a los legltimos prelados, especialmente al Papa, como 
vicario de Cristo en la tierra."81 

Ya establecido el concepto de Iglesia. debemos hacer mención 

de· lo que debemos entender por "fe" y "sacramento", para una. 

mayor comprensión de este concepto. 

Por fe debemos entender "aquel la creencia no confirmada. por 

la experiencia o la razón. La primera de las virtudes teologales 

que nos permiten creer. aún sin comprender, las verdades que nos 

ense~a la Iglesia. Y por sacramento. el acto religioso que tiene 

por objeto la santificación de una persona bendiciéndola o 

haciéndola santo por medio de un acto que lo convierta en objeto 

de devoción." 

Como se puede observar. todos los conceptos enunciados 

coinciden en definir a la Iglesia como toda religión cristiana, 

sin embargo por antonomasia se refiere especificamente a la 

Iglesia Católica. la cual se ha conceptuado como "toda persona 

juridica de carácter público."32 

.. 
ENCICLOPEDIA .JUalDICA OMEBA. Op. Ci.l • .. 
CA8ANELLA TOR"ES, Oui.lt•rmo. D\.cci.oncui.o .Jur1 di.ce El•m•nla.l, .. 
OAARONE. José ALb•rlo. Di.cci.ona.r~o Ma.nua.L Juri dTi.c:o 

Ab•L•do-P•rrol. Ed. AbeLedo-P•rrol, Bueno• At.r••• IPPi, 

64 



En cuanto a las Asociaciones Religiosas. la expresión de 

Iglesia ha de usarse en sentido o acepción estricta. es decir. 

como aquella congregación de personas que profesan una misma 

creencia. 

3.B CONCEPTO DE ASOCJACJON RE:LJGJOSA 

En este punto. trataremos de explicar Jo que los doctrinarios 

actualmente consideran como una Asociación Religiosa. pero para 

entenderlo precisaremos. primeramente, lo que se entiende por 

Asociación. 

A este respecto. Ferrara nos dice '', .. la palobra AsoC'1aC"1611 

denota una pluralidad de hombres reunidos para la consecución de 
un fin, Dicha colectividad puede ser 11m1tada un nUmer1...., 

determinado de individuos o admitir su ensanchamiento por In 

entrada de nuevos socios. "33 

Asociación. para Garcla-Pelayo y Gross. es " •.• la reunión de 

varias personas formadas para la realización de un determinado 

fin." 

El Diccionario KAPELUSZ conceptúa el vocablo Asociacion como 

", .• el conjunto de personas que se unen vol unto.riamente paJ· 

realizar un fin comun." 

••FERaAaA, Fra.ndaeo. T•ori a. d• ~g.a P•r11ona.a 
Edi.ci.ón, Ed, R•ue, Mc:ad.ri.d, 1P7P, pág. 3!!10. 
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El fin de una asociación constituye la propia razón de su 
existencia, ya que la realización del mismo dará nacimiento a una 
persona jur1dica. 

El propio Código Civil en su articulo 2670 senala: 

"Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de 
manera que no sea enteramente transitoria, para realizar 
un fin común que no este prohibido por la ley y que no 
tenga carácter preponderantemente económico. constituyen 
una asociación.'' 

A este respecto. cabe mencionar que las Asociaciones. as! 
constituidas. son sujetos de derecho en virtud del concurso de los 
miembros que la integran. cuya finalidad no es obtener un lucro. o 
bien. por el cumplimiento de los requisitos legales exigidos. 

No obstante las distintas acepciones. todas coinciden en 
destacar tres elementos básicos en una Asociación: 

a. Un conjunto de personas unidas voluntariamente, 
b. La existencia de un fin común, y 

c. La no obtenci6n de un lucro. 

Explicado lo que se debe entender por Asociación, 
detallaremos mas concretamente lo que es una Asociación Religiosa, 
teniendo en consideración que pocos son los autores que la 
definen. ya que anteriormente su constitución no era objeto de 
regulación jurldica concediéndole escaza importacia. 

Entre los autores que definen lo que es una Asociación 
Religiosa encontramos a Juan Palomar. quien establece que es "la 

66 



agrupación de individuos que tiene como fin el culto religioso." 96 

Tomando en consideración las iniciativas de decreto 

presentadas para la creación de la Ley de Asociaciones Religiosas 

y Culto Público. nos remitiremos a los conceptos dados por los 

d~stintos partidos pollticos acerca de lo que se debe entender por 

Asociación Religiosa. 

Asi. tenemos que el Partido de la Revolución Oemocrat1ca. 

define a la Asociación Religiosa como "la figura mediante la cual 
las Iglesias y Agrupac1ones Religiosas adqu1eren persona 1 idad 

juridica para la realización de sus fines relacionados 

directamante con su objeto. De esta manera bastarA con que la 

asociación de un grupo se establezca de manera libre en torno a 

una creencia o culto religioso. de conformidad con las 

disposiciones establecidas en la ley. para que pueda constitu1r 

cualquier asociación religiosa. "35 

Por su parte. el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 

en el punto segundo de su exposición, se~ala que debe entenderse 

por Asociación Religiosa "la comunidad de creyentes. ministro de 

culto. ayudantes de ministro de culto y personal que con ellos 

labora. todo dentro del marco de una fe religiosa y sujeto a unas 

normas que le otorgue la 1 ibertad de cultos. "96 

El Partjdo Accj6n Nacional. establece que "toda asociac16n 

religiosa estara constituida por las personas que voluntar1amente 

.. 
PALOMAR DE MIGUEL, Juci.n. D\.CCt.onci.no pa.ra. Jur\.•la.•. Op, C\.l. 

·~ OOHZALEZ FERHANDEZ. Jo•é Anlon\o. M•K\.ca.no. 

Op. Ci.L. • pag, 2•5, 

36
tb1 dem. pag. 252, 
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profesan una misma fe y practican un mismo culto. "97 

De acuerdo con el articulo 2o. de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Püblico. " ... El Estado mexicano garantiza a 

favor del individuo. los siguientes derechos y libertades en 

materia religiosa: ... f) Asociarse o reunirse paclficamente con 

fines religiosos .... " 

De lo mencionado anteriormente. se desprende que para crear 

una Asociaci6n Religiosa. es requisito indispensable que su 

finalidad sea religiosa, por lo tanto. se ha establecido que podra 

tener por objeto. lo siguiente: 

l. 

II. 

La celebración o practica de ceremonias. 

devociones o actos de un culto religioso. siempre 

y cuando no constituyan un delito o falta. penados 

por la ley. 

La enaet"ianza 

religiosas. 

privada de cultos y creencias 

III. La divufgaci6n de cultos y creencias re 1 igiosas. y 

IV. La promoción y apoyo 

beneficencia. 

a asociaciones de 

En caso contrario. no se consideraran como asociaciones 

religiosas. las entidades o agrupaciones que tengan como finalidad 

el estudio de fenómenos ps1quicos o la difusi6n del espiritualismo 
u otros fines ajenos a lo religioso. 

a? OONZALEZ F'ERNANDEZ, Joaé Anlor1i.o. Ecle•iA•l\.co Me>ti.ca.no, 

Op. C\l, • pAq. 288, 
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ELEMENTOS DE UNA ASOCIACION RELIGIOSA. 

La Igl~sia como sociedad. ha sido definida como "una 
Ct:•ngregación estable de personas humanas. que persiguen un fin 

común. medianti;i- med'i<:•s comunes. y bajo la direccion de una misma 

autoridad. " 38 

Tnda f:ocier:lad r-:>I igiosa presento'J una ser1e 1le elem~ntos 11ue 

caracte1·1zan. y entre los que podemos m~nc1onar los siguientes: 

90 

a) Los m1embros de la sociedad iglesia un1camente 

serAn los bautizados. 

b> El fin inmediato o prox1mo de la Iglesia es la 

santif1cacion pt!'rsonal de cada uno de sus miembros. 

Y el fin mediato o Ultimo que persigue. es la 

salvación de esos mismos miembros. 

e) Los medios que emplea para alcanzar su tin son 

sobr~n~turales: ante todo la fe. pi-edicad~ por el 

mag1st~r10 ~clesi~st1co. Para completar esos medios 

recurre a otros na.tura.les. p1'r ejemplo. la multa 

requerida como 

canónicos. 

pena contra 

dl Existe en l~ sociedad 

Cle1·tos del 1 tos 

eclesjAst1ca una 
autoridad encargada de dirigir la vida comunitaria 

hacJa la consecucion de sus fJnalidades. De ah!. 

ENCICLOPEDIA JURlDlCA OMEBA. Op. C~t.. 
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que se distingan dos clases de estratos: una 

"Iglesia docente". que ensei"ía. 'administra la gracia 

y gobierna. formada por los leglt1mos Ministros 

sagrados: y una "Iglesia discente. oyente". sujeta 

a la primera y constituida por la comunidad de los 

simples fieles. 

a) La organ1zac1on JUr1dica de la Iglesia Católica 

comprende una serie de divisiones denominadas 

"provincias eclesiasticas". Al frente de cad"' diócesis 

hay un obispo y un arzobispo. dirigiendo cada una de las 

provincias eclesiásticas. dependiente de los obispos. 

Ambas figuras dependen a su vez del Romano Pontlfice. 

que es la cabeza JUrldica de la Iglesia Universal. 

b) . La Iglesia para la consecución de sus fines. cuenta 

con una serie de potestades. atribuciones o facultades 

conferidas a la Iglesia por su fundador Jesucristo. 

Estas potestad~s son: 

Le6i.slaLi.l)a. que es la que corresponde a la 

Iglesia p3ra d;ictar normas legales l"n materia de fe. 

de costumbres y de organización eclesiastica. 

Judicial. que es la facultad que tiene la Iglesia 

para aplicar sus leyes a los casos partic'ula.res. 

Por último. la Iglesia posee as1m1smo. un poder 

é:jecuL ivo. para gobernarse, adm1 nistra.rse y e Jecutar 

coactlvamente sus leyes y sentencias. 
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Cuatídades de La Sociedad Ectesíástica 

a) La Iglesia es una sociedad necesaria. debido a que 

su existencia no depende del capricho humano. pues 

surgió de un acto de fundación de Cristo. 

b) La Iglesia es una. en cuanto que Cristo fundó una 

única soc1P.Ood par~ la misión salv1fica. 

el Es universal. ya que extiende su jurisdicción a 

todos sin hacer distinción de raza. nacionalidad y 

cultura. 

dl Es perdurable. 

e) Tiene magisterio infal1ble. pues cuenta con la 

asistencia divina para no errar cuando ense~a en materia 

de fe y costumbres. 

f) La Iglesia es sociedad jur1dicamente perfecta. ya 

que posee fines especlficos. contando con sufic1antes 

medios para conseguirlos. 

[11cha perfección jur1d1ca y su 

independencia del Estado. surge de la propia 

de lo sociedad eclesiAstíca y de 

consiguiente 

naturaleza 

sus fines 

esp1r1tuales-sobrenaturales. los cuales no pueden 

confundirse con los fines temporales del Estado. 

g) Se trata de una persona moral pública. porque se 

ordena al bien común de toda la comunidad cristiana. 
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3.C REQUISITOS PARA LA OBTE:NC!ON DE: LA PERSONALIDAD JURIDICA Dl' 

LAS ASOCIACIONES P.CLIGIOSAS 

Una vez se~aladas las distintas acepcíones sobre 

Asocidc1ones Relíg1osas. retomaremos lo establec1do en el capitulo 

segundo sobre la Personalidad Jurldica. Para conc etí::ar su 

aplicac1ón a dichas Asoc1ac1ones. estud1aremos los requ·sitos que 

la Ley Regl.!t.mentor1a de las m1sm.:ts. establee-e p..:rtro su obtenc-i6n. 

lo cual da pauta a.l otorgamiento de determ1nados der chos. que 

mencionoremos poster1ormente. 

No obstante que desde t1empos remotos se les ne o a lds 
IglesHU3 personalidad JUr!d1ca,. no reconoc1éndolas el Es o.do c-otn(• 

sujetos de derechos y obligaciones: en la actualidad. de ido a 10s 

reformas al o.rt1culo 130 Const1tucionaJ. lo. ley reconoce 

personalidad jurldico a la.s Asociaciones denom1nadas I lesias C• 

Agrupdciones Religiosos. Creando por ello. la figuro jur dica de 

Asoci4c1ones Religiosas. su registro constitutivo nte la 

Secretorld de Gobernoc1on y procedimientos que dichas agr paciones 

deberan satisfacer para adqu1r1rla. El reg1stro de lds Igjs1os se 
hara respetando 1 a na tura l "='za de co.da una de e 11 s. su 

0J·ganizoc1on Jur1d1ca y sus f1nol1dades. s1n IJlc\s restr1cc1 nes qut> 
el respeto social y las buenas costumbres. 

El origen de la limitación y d1sm1nución de la e pac1dad 

JUr1dica de los m1n1stros de culto. se encuentra en el 

Constituyente de Queretaro. en el sentido de que lo 

y separo.cion entre el Estado y las IglestdS, 

indepe dencia 

no b st.oron 

históricamente para que los agrupaciones r-eligioSds de,Jo.ran de ser 

un peligro poro las instituciones. como lo mostró eJ c}ero 

católico durante el Porfiriato. La Supremacla del poder civil 
serla probada. entonces. desconocjendo la personal1dad JUridica de 

lds Iglesias. Sin embargo y debido a que las Iglesies han 
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existiendo de facto y que la·'sociedad mexicana contemporanea finca 

sus f1nal1dades colectlvos en pr1nc1p1os seculares. se dec1d1.:.· 

hac~r una regulacion de las mismas. 

Tomando en cuenta que la Personalidad Jur1dica. es la aptitud 

reconocida por la ley para ser su.ieto de dE>rech .. -. y ob1igac-ionE>$: 

las osoc1ociones adquieren personalidad a partir del momento er. 

que el acta constitut1va ha sido inscrita en el Registro Público 

se extingue al concluir su liquidación. 

En este orden de ideas. el art1culo 130 de la Constitucion 

Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos. regula la Personalidad 

Jur1dica de las Asociaciones Religiosas. de la siguiente manera: 

"Las Iglesias y las agrupaciones religiosa tendran 

personalidad jurldica corno asociaciones religiosas una 

vez que obtengan su correspondiente registro. La Ley 

regulara dichas asociaciones y determinara las 

cond1ciones y requisitos para el regis'tro constitutivo 

de 1 as mismas." 

Asi mismo. para lograr el cabal cumplimiento de las 

disposiciones constitucjonales. se establecio un mlnjmo d~ 

elementos que configuran a una agrupación capaz de constituirse en 

Asociacion Religiosa. Al respecto. el articulo 60. de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Publico. seriala: 

"La iglesja y las agrupacjones rel ig1osas tendran 

personal i~~d jur1 die a como asocia.e-iones re 1 igiosas una 

vez que obt.i;ongan su correspondiente reg~stro 

constitutivo .:rnte la Secr~tarla de Gcibern~C'Íón. en lC\s 

términos de esta ley. 

Las asociaciones rel1giosas se regir~n lnternamente por 

sus propios estatutos. 1 os que con.tendrán 1 as bases 
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fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias 

religlosas y determinaran tanto a sus representantes 

como. en su caso. a los de las entidades y divisiones 

internas que a el las pertenezcan." 

De lo mencionado en el art1culo anterior se desprende que los 

requisitos para la obtención de la Personalidad Jur1dica se 

reducen a los siguientes: 

l. Las Iglesias y agrupaciones religiosas deberán obtener 

su registro constitutivo de la Secretarla de Gobernación. 

a través de una solicitud ante la misma. 

2. La solicitud deberá ir acompa~ada por los siguientes 

documentos: 

"· Estatutos. los que contendr~n las bases 
fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias 

rel 1giosas. 

b. Determinación de sus representantes y socios. De 

acuerdo con el articulo 11 de la ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Público: 

''Para los efectos del registro son asociados 

de una sociedad rel1giosa los mayores de edad 

que ostenten dicho caracter conforme a los 

estatutos de la misma. 

Los representantes de las asociaciones 

religiosas deber~n s~r mexicanos y mayores de 
edad y acreditarse con tal caracter ante las 

autoridades correspondientes." 
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c. senalara cual es su objeto. A este respecto. las 

asociaciones religiosas podran tener po1· objeto. 

cualquera de los siguientes fines: 

I. La celebración o 

d~vociones o actos 

practica 

de un 

de 

culto 

ceremonias, 

religioso. 

o falta siempre que no constituyan un delito 

penados por la ley. 

11. La ensel'ianza privada de cultos y creencias 

religiosas. 

III. La divulgación de cultos y creencias 

religiosas. y 

IV. La promoción o apoyo 

beneficenc1a. 

asociaciones de 

3. Los so 1 icitantes del registro constitutivo de una 

asociación religiosa deberan acreditar que la Iglesia o 

la Agrupación Religiosa: 

a. Se ha ocupado. preponderantemente. de la 

observancia. pract1ca. propagación o instrucción de 

una doctrina religiosa. 

b. Ha realizado actividades religiosas en la 

República Mexicana por un mlnimo de cinco anos y 

cuenta con notorio arraigo entre la población. ademas 

de establecer su dom1cilio en la República. 

c. Aportar bienes suficientes para el cumplimiento 

de su objeto. 

d. Cuenta con estatutos. 
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e. Ha cumplido con lo establecido por el articulo 27 

Constitucional. para adquirir. posee1· o administrar 

los bienes que sean indispensables para su objeto. 

4. Un extracto de la solicitud del registro deberd 

publicarse en el (1i.:u·10 Ot1c1.:iJ tie l~'l Fet1t'•1-.1C"1~n. 

5. Una vez realizada dicha publicación se les tendra por 

conferida persona 1 idad JUrl di ca. para todos los 

efectos de la l~y. existiendo de esta manera Cl."'ffiO 

sujetos de der~r:-hos y obl19.ic1ones. 

3.D ASOCIACIONES 

LlHITACIONES 

RELIGIOSAS. SUS DEP.E:CHOS, OBLIGACIONES 

Las asociaciones rel1g1osas legalmente constituid.:is sc•n 

personas morales. a las que la Ley les ha otorgado c1ert•::>::

derechos y obligaciones. al igual que les ha impuesto determ1nad\''ü:< 

limitaciones para actuar. Las que se especit1can a cont1nuac10n. 

DERECHOS DE LAS A50CIACIONES REL!Gl0$AS 

Entre los derechos que como Asociaciones Religiosas tienen 
las Iglesias 

siguientes: 

y Agrupaciones Religiosas. encontramos 

1. Identificarse mediante una d~n0m1nac11.'\n exclusiva. 
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2. Organizarse libremente en sus estructuras internas y 

adoptar los estatutos o normas que rijan su sistema de 

autoridad y funcionamiento. incluyendo la formación y 

des1gnaci6n d~ sus ministros. 

La ley cons1dera como MINISTRO DE CULTO a todos 

aquellos personas. mayores d~ edad a quienes las 

asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese 

car~cter. 

Para realizar la designación de un ministro. la 

asociación deberá notificar a la Secretarla de 
Gobernación su decisión al respecto. En caso de que se 

omita d1cha not1f 1cac1ón. tratándose de Iglesias o 

Agrupaciones Rel1giosas. se tendrán 

culto a quienes ejerzan en ellas 

como ministros de 

como principal 

ocupación funciones de dirección, representación u 

organ1zac1ón. 

Para ser ministro de culto se requiere: 

a. Ser mexicano. en caso de tratarse de un extranJero. 

podrá ser ministro siempre que comprueben su legal 

internación y permanencia en el pals y su calidad 

migrator1a no les impida la realización de actividades 

de tipo religioso. 

b. Oeberan pertenecer a alguna asoc1ación rel1g1osa. 

Los ministros de culto tendr~n los s1gu1entes 

derechos y obligaciones: 

a. Podran votar. pero no ser votados para puestos de 

elecci6n popular. 
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b. No ocuparán cargos públicos super1ores. a menos que 

se separen fo1·mal. m.;\terial y det1n1t1v.lment· de 

minister10. cuando menos c1nco a~os en el primero de los 

casos. y tres en el segt1ndo: antes del dla de l~ 

elecc16n de que se trate o de lo aceptación del cargo 

respetivo. 

La separación de los minis~ros de culto deberá 

comunicarse por la Asociac1on Religiosa o por los 

dentro de los treinta dlas siguientes al de su fecha. 

En coso de 1·enunc1~. el 

demostrando que el documento en que consta fue rec1b1do 

por un representante legal de la Asoc1aiciOn Religiosa 

respectiva. 

La separación o renuncHl de ministro. c...-•nt.:u·a 

partir de la not1f1cacion hecha a la Secretaria de 

Gobernación. 

c. Los ministros de culto. sus ascendientes. 

descendientes. hei·manoa, ccnyuges. '151 corno las 

asociaciones religiosas a las que aquellas pertene=can. 

ser::t.n inc.3paces para heredar por tPstaml?nto. de 1.i.s 

personas a quienes los propios m1nlotros hayan d11·1g1do 

o auxiliado espiritualmente. 

3. Realizar actos de culto publico religioso. as1 c1....,mo 

propagar su doctr:ina.. siempre que no se contraven9m1 las 

normas y provisiones de este y demds oi-denannentos 

aplicables. 

A este respecto. los actos religiosos tie culto 

público se celebraran ord1nar1amente en los templos. y 
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TESIS 
OE L~. 

su transmisión o difusiOn se podra realizar únicamente a 
través de medios de comon1caci6n masiva impresos previa 

autorización de la Secr~tarla de Gobernación. En ningun 

caso podrdn difundirse eyn los espacios que la radio o 

televisión destinen al Estado. 

Asimismo. cu~ndo las 

requ iera.n r~a 11 z,.,,r .'le tos 

asociaciones 
re l igíosos con 

rel ig1osas 

caract1Jr 

extraordinario fuera de los templos. Jos org~nizactores 

federales del D1str1to Fedenll. estatales o mun1c1pales 

competentes. por lo menos quince dias antes de la fecha 
en que pretendan celebr~rlos. indicando el lugar. fecha. 

hord del acto. asl como el motivo por el cual éste se 

pretende celebrar. 

No requ1~re aviso: 

a. La aflueneia de grupos pa.ro. dirigirse a. los locales 

destinados ordinar1amente al culto: 

b. El tr.\nsi to de personas entre dcmicilioa 
part1culares con el proposito de celebrar 
conmemorac1on~s religiosas; y 

c. Los acr.os ~uP. s~ real1c~n en local~s c~rr~ños e en 

aquellos en que el pUbl1co no tenga libre acceso. 

4. Celebrar todo tipo de ~ctos jur1 dicos para el 

cumplimiento de su objeto. siempre que sea licito y no 

persigan con ello fines de lucro. 

5. Participar por si o asociados con personas flsicas e 
morales en 1 a constitución. e.dminlstrl5ci6n. 

sostenimiento y funcionam1ento de institucione2 de 
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asistencia privada. planteles educativos e instituciones 

de salud. 

6. Usar en iorma exclusiva. para fines religiosos. bienes 

propiedad de la Nac1on. 

7. Disfrutar de los dem.:..s derechos que le confiere est.:'I. y 

las demas leyes. 

OBL1<3ACIONE:S DE LAS ASOCJACIONE:S P.E:LlGl1..""SAS 

Como se habla se~alado anteriormente. las asociacione= 

religiosas. cuentan ademas de sus derechos. con ciertos deberes dr 

cuya rea 1iZ<J.c16n depende 

incumplimiento traer~ como 

jurldicas. 

su CU)"•:> 

De acuerdo con el articulo So. de la Ley de Asoclaciones 

Religiosas y Cult.o Publico, las obligaciones de las asociacione!'I 

religiosas. son: 

I. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de 

el la emanan. y respetar las 1nstituc1ones del po.ls: y 

II. l\bst e nerse de perseguir fines de lucro 

prepondernntemente económicos. 

LlHITACIONES VE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

El ejercicio de los dei·echos de las asoc1ac1ones en 
materia religiosa tienen como limites: 
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l. Asociarse con fines politicos. asl como realizar 

prosel it.1mno o propaganda de c11alquier t1po n ft.1vor o 

en contra de candidato, partido o asociación polltica 

alguna. 

2. Agraviar a los slmbolos patrios o inducir a su 

rechazo. 

3. Adquirir. poseer o adffiinistrar las asociaciones 

religiosas. por sl o por interpósita persona. bienes 

y derechos que no sean exclusivamente los 

indisp~nsables para su objeto. 

4. Promover la realización de conductas contrarias a la 

salud o integridad flsica de los individuos. 

5. Ejerc~r violencia flsica o presión moral. mediante 

agresiones o amenazas. para el logro o realización de 

sus objetivos. 

6. Ost e ntarse como asociación re 1 igiosa cuando se 

carezca del registro constitutivo otorgado por la 

Secretarla de Gobernación. 

7. Destinar los bienes que las asociaciones adquieran a 

un fin distinto del se~alado en la declaratoria de 

procedencia. 

8. Desviar de tal manera los fines de las asociaciones 

que éstas pierdan o menoscaben gravemente su 

naturaleza religiosa. 

9. Convertir un acto religioso en reunión de car~cter 

polltico. 
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10. Oponerse a las leyes del pa!..s ., a sus instituciones 

en reuniones publ1c~s. 

11. Realizar ar.tos o permiti~ aquellos que atenten contra 

la. integridad. salva.guarda y presir:>rvación de los 

bienes qu~ componen el patrimonio cultural del pals. 

y que esta.o en uso de l<l Iglesia. "'grupacic-nes o 

asociaciones religiosas. asl como omitir las acciones 
que sean Ot"cesarias para lograr que dichos bienes 

nrnn pt·"":·H~J~Vo"\d~•!l "'º :iu 1nt1"rn·t<i."Hl y v.1t••\': y 

12. Las dell\3.s que establecen la present~ ley y otros 

ordenamientos. 
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F'é>tlJ~tnhn Patrlmont:al de las Asoc (act:oruJS P.el L~tosas 

CAPITULO IV 

4.A Concepto de Patrimonio 

4.B Elementos del Patrimonio 

4.B.1 Elemento Activo 
4.B.2 Elemento Pasivo 

4.C Régimen Patrimonial de 

las Asociaciones Religiosas 



REGIMEN PATRIMONIAL 

CAPITULO IV 

Una de las consecuencias del C'ltorgamlento de la pei-son.:il1dad 

jurldica. es que las Iglesias y agrupaciones ri:-1 igiosa.s com•:i 

Asociaciones Religiosas puedan adquirir y disponer libremente de 

bienes necesorios p!!ira su ob_ieto, constituyendose un Pat1·1moni•J 

Propio. Por ello. en eJ presente capitulo se establece el reg1men 

patrimonial al que estarán suJeto dichas as0c1ac1ones. de 

conformidad con la Ley de Asoc1aciones Religiosas y Culto PUblico. 

4.A CONCEPTO DE PATR./NONIO 

Etimológicamente. la palobra Patr1mon10 deriva del vocabio..'"l 



latino patrimonium que significa "bienes que el hijo tiene 

heredados de sus mayores". 

Al referirnos a los atributos de la personalidad incluimos al 

Patrimonio como parte de ellos. considerándolo como el conjunto de 

b1enes o derechos de contenido económico que posee una persona. 

En términos generales. los tratadista coinciden en aceptar 

que el Patrimonio es el conjunto de bienes que una persona ha 

recibido de sus p~dres o ascendientes. Sin embargo. tomando en 

cuenta que existen derechos de las personas a los cuales se les ha 

denominado cosas y que poseen por su propia naturaleza, el 

concepto patrimonio comprende en sentido riguroso. sólo los bienes 

que vienen al h1Jo por herencia paterna. pero ~n el uso común, 

significa todas las cosas que poseemos. 

Planiol define al Patrimonio como "el conjunto de derechos y 

obligaciones pertenecientes a una 

dinero. " 9
P 

persona. apreciables en 

Para Rojina Vil legas es "el conjunto de obligaciones y 

derechos susceptibles de una valoración 

const i tuyi:rn una universal 1 dad de derecho. """º 
pecuniaria. que 

De acuerdo con lo mencionado. el patrimonio de una person~ 

estora siempre lnt~grado por un conjunto de bienes. de derechos y, 

ade~s por obligociones y cargQs. siendo siempre apreciables en 

dinero. 

30 
PLANIOL, Mor-:.el y RIPERT, Ooor90 •• 

Ctvtl. Los Dioriev. Tomo 111. Trad. 
edt.lor y du1\nbuidor, M~h<'-co, u>09, p:t.9. t3. 

'~oJINA VlLL.EOA.S, Ra{oel. Compondt.o 

D1>rocho11 R1>a.le11 y su-:.e11i.one11. 20a. 

1.oeo. pA9. ? • 

84 

Trola~o .. José 

de Dorocho 
Edi.ci.ón, 

Elomonlal d• Dorocho 

Ca.Jl.CO ,,, cA.rdunaa 

Ctvi.l 11. ei.onua. 

Ed. Porrüa. MéX\CO, 



Una definición ~s. es la que expone el maestro Gut1ért"€"= v 

Gonzalez considerando al Patt·imonio c..,mo "el connmto de bH•nps 

pecuniarios y morales. obl1gaciones y derechos de una pe1·sona que 

constituyen una universalidad de derecho. "
41 

S1gu1endo este orden 

de ideas. al Patrimonio se le pueden se~alar las sipuiente~ 

caracterlsticas: 

a) Comprende todos los bienes de una persona. cons1derandC' 

tanto los que tenga como los que pueda lleg-ar a tener en 

el futuro. lo qu+:> impl1r.u rp.11" se l1-:- ~~~1_1m• .. rl-.mo ltO•'l 

universal1dad. 

b) Aba rea no solo bienes que representan un valor 

pecuniario. sino que incluye necesariamente a los bienes 

que tienen un valor de afección. moral no pecuniai-10. 

No obstante las distintas acepciones que sobre la palabra 

Patrimonio se han elaborado. para nuestro estudio lo conside1·amos 

desde el punto de vista del profesor Rojina Vil legas. por ser m~s 

acorde con nuest1·0 tema. 

rE:oJ.:l .4S 508/.~L· L'L f'A1'/.!I /'IONl (l 

Para desentraf'iar la naturaleza .iurtdica del Potrunon10 se han 

elaborado distintas teor1as. siendo fundamentalmente dos l~s 

principales: la 

Patrimonio-Personalidad 

Patr1mon10-Afectación. 

Teorla 

y 

c1asica. 

la Teorta 

41
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TE:ORlA CLASlCA O DE:L PATP.lNONlO-PE:RSONALlDAD 

Dicha Teorla fué eJaborada por los cientlficos franceses 

AUBRY y RAU. y sostuvo que el Patrimonio es el conjunto de los 
der~chos y Qbligaciones de una persona. apreciabl~s en din~ro 

formando una unlversal1dad de derecho. 

Ese ~onjunto constituye una entidad 

universalidad de derecho. que se mantiene siempre 

constante con la persona Juridica. El Patrimonio 

como una emanación de la personalidad. 

abstrll:cta. una 

en v1nculdcion 

se man1f1esta 

Para dichos autores. el patrimonio constituye una entidad 

abstrocta. diferente de los bienes y obligaciones que la integran. 

ya que dichos elementos pueden camb1ar. 

inclusive desaparecer totalmente; sin 
disminu1r. 

que el 

d~saparezca. yo que permanece uno y es invariable 

la vida de su tutor. 

aument<lr. o 

patrimonio 

cturonte t1Jda 

Precisamente esa vinculación estrecho entre el patrimonio y 

la persona. permitJO o la escu~)~ clásica formular los siguientes 

prjntipios tundam~ntales de Ja Teorla General del Patrlmonio: 

a) Sólo tas personas pueden tener patrimonio. en virtud de 

que oólo el tos tienen ~ptitud parl2 poseer bien~s. t43ner 

d~rechos y contraer obligac1ones. 

bl Toda p~rsona debe tener necesariamente un patrimonio. ya 

que el patrimonio. como una entidad abstr~cto. comprende 

no sólo 1os bienes presentes. slno tambian los bienes 

por adqu1r1r. pues para la escuela clasica lo noción del 

patrimonio corresponde a la aptitud de poseer en un 
momento dado dtcht:•s b1~nes. 
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e) Toda persona solo puede tener un patrimonio. nunca podrd. 

tener dos o mas patrimonjos. Es decir. el patrimonio es 

indivisible. por ser una universalidad de det·ech.:is y 

obligaciones. con relación a una persona determinada. El 

atributo de unidad se dei·iva de que aquellos dei·echos y 

obligaciones que corresponden a un sujeto tendrAn que 

agruparse. vincularse y referirse 

formando un todo. 

una persona. 

d) El patrimonio es inal ienahle durante lo v1d.'l de su 

titular. en virtud de que eman.:t de la 
personalidad. por el lo no puede haber una enaJenac1on 

total del patrimonio du1·ante la ex1stenc1a de la pe1·sona 

a quien corresponda. porque serla tanto como admitir la 

enajenac16n d€' la personalidad. Solo por la muerte de la 

persona fls1ca existe una transm1s1on tot"'l del 
patrimonio a sus herederos. exceptuando los derechos y 

obligaciones que c1')ncluyen con la mll(!l"tf.': dunrntt" l..l 

existencia de la person~. pueden existir tan~m1s10ne~ 

titulo particular y no a titulo universal 

Por su parte AUBRY y RAU hacen una slntes1s de la Teorla del 
Patrimonio-Personalidad deduciendo de ella lo siguiente: 

1. El patrimonio esta constltuido por un conjunto de 

elementos activos y pasivos estimables en dinero que 

constituyen una universalidad Ju1-1ctica. 

2. Existe una vincult'lción 1ndisolubie entr.:- pat1·1monio y 

persona. porqu.;o el patrimonio supon.;- siempre la 
existencia de un titui.'l1· y ~ste I'\ aqqéol, 

3. El patrimo n10 tu~ne dos aspi:>i:-tos: el subJet1vo .._., 

posibil1dad de adquirir en el futuro. y el objetivo. 

como conjunto de bi~nes. 
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4. Toda persona debe tener necesariamente un patrimonio. 

5. El patrimonio es uno e indivisible. en virtud de que 
éste se identifica con la personalidad mismd. por lo que 
todos los bienes. derechos. y obligaciones forman una 
masa unica que constituye un todo. 

6. El patrimonio es inalienable durante la vida de su 
tJtular. 

7. El patr1mon10 forma una entidad abstracta. ya que 
comprende tanto los bienes. derechos. obl1~aciones y 
corqas quP. una persona ti~ne o puede llegar a tener. 

8. La r~lación entre patrimonio y persona es semeJante a la 
relación que tiene el propietario sobre la cosa: la 

Unica diferenr.id estriba en que en la propiedad el 
obleto es 1Jn bien dete:rrninado y en la relación que tiene 
la persona sobre el es sobre una 

universal1dod jurídica. 

9. El patrimonio constituye una prenda t~clta en favor del 
ocreedor. ~n virtud de que P.l deudor responde con todo 

su p~trimonio pres~nt~ y futuro. 

10. c;0mo el patrnn9n10 es prenda de todos los acreedores. 
éstos se pagarAn o pr6rrota independientemente de las 
fechas de constitución de sus créditos. y sólo se 
pagarán preferentemente a ciertos acreedores 
privilegiados. sobre el patrimonio del deudor. 

11. Ex1sten dos formas de transmisión patrimoni<l l: la 
inte9ral o del patr:imonio. en sentido objetivo y 

subJetivo. y ld parci~l o en sentido objetivo. En el 
primer caso el heredero recibe integro el activo y 
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pasjvo, por la muerte del titular del patrimonio. fu~ra 

de la misma. las transmisiones son parciales. 

12. El patrimonio como universalidad jur!dica da a su 

tjtular tres acciones p1·otecto1·as: 

a.) La acción de enrjquecimiento sin causa. que protege el 

patrjmonio del que se h~ empobrecido ilegltimamente. 

b) La acc1on de pet1c1on d~ hereonc1a p1·ote91endo la 

transmisión a titulo universal. y 

e) La accion que tiene el que fue declarado aus~nte. para 

exigir la devolución 

Esta acción tiene 

patrimonial. 

del patr1mon10 

por objeto 

cuando apare=ca. 

1 a recuparac1on 

Esta teor1a 11~ Rldo fuertemente c1·1t1r~cl~. p1·1nr1r~lment~ 

porque de acuerdo con los pr1nc1p1os estableció una noción del 

patrimonio artif1c1al. ya que lo contunde C"(lO la c ... 'lp.:tclli~d. pl1t"~ 

ademas de considerar al p;:tt1·imonio como un conJunto d~ b1ene~ 

presentes. le atrjbuye la ca1·acter1stica de ser la aptitud pa1·.;i 

a.dquirlr bJenes futuro~. al grado tal que> .._'\C·eptu que en un mome11r.-. 

dado exist.1 el pdtr1mon10 s1n b1en€'s Pl"o?~entt?s. ba8tand•,:1 J.-, 

poslbil1dad de adqu11·11·J...,"lS en e! iutu1·•) D0li1do ,1 est .. i confus1<.'>1· 

entre pat1-in1•.:on10 y ca.pac Jdad. se a.ti" l buye al pr rn1e1··:-i el c.:u-Act t"l 

de lndivisible e 1nalii::-n.::ihle. inh~rentes J 1~1 p.;:iorsona. 

Otros autores c1·it1ca.n la Lief1nh~1on qu>? d1c-h.::i escuel,1 

elaboró sobre e pat1~1monJo. pues al cons1de-rarlo Como el con_lUnt•:· 

de los derechos y las obligaciones de una pe1·sono aprec1ablo:os o:-n 

dinero. esta dejando fuerd de él cierto~ der~chos que en un 

mom~nto dado aun no son valorables pecunlariamenti;i., y sin embargC"• 

ya forman pai-te del p.1trunon1("\. 
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Finalmente. se ha considerado falso que el patrimonio sea 

inseparable de la persona. como lo afirma la Teorla Clasica. en 

virtud de que parte de un punto de vista erroneo al confundir la 

capacidad con el patrimonio. La capacidad no se puede enajenar. 

siempre se tendrá. en la medida que la ley lo establezca. pero en 

el caso del patrimonio no es as!, pues la misma ley se~ala en el 

articulo 2332 del Código Civil lo. posibilid0id de enaJenarlo en el 

caso de la donación. al establecer: 

" Donación es un contrato por el que una persona 

transfiere a otro. gratuitamente. una parte o la 

totalidad de sus bienes presentes." 

Con ello no se desvirtua el principio que se~ala nula toda 

donación que comprenda todos los bienes del donante, si éste no 

reserva lo necesario para v1vir: en virtud de que sólo es una 

exc~pción ol princ1p10 de Id enaJenaci6n tot~l del patrimonio. 

Como respuesta a los errores de 

co~siderar el patrimonio indivisible 

originado una doctrina moderna sobre el 

del patrimonio-afectac16n. 

la doctrina clasica en 

e inalienable. se ha 

patr1monio. la doctrina 

TEORIA HODEP.NA DEL PATRIHONIO-AFECTACION 

En esta teorla. la noción del patrimonio no se confunde con 

la de personal1dad, n1 se le atribuyen las caracterlsticas de 

indivisibilidad e inalienabilidad correspondientes a lo persona. 
Sin embargo no deja de existir relación entre estos conceptos. 

pero no de identidad sino de afectac16n de un conjunto de bienes a 

la realización de un fin especifico y determinado. 

El patrimonio en la actualidad se define tomando en cuenta el 

destino que lleguen tener en un momento dado determinados 
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bienes. derechos y obligaciones. con relación a un fin JUridico. 

organizándose de esta manera en forma autonoma. 

En este orden de ideas se ha 

afectación como un conJunto 

inseparablemente ligadas. porque 

conceptuado el 

de bienes 

todos el los 

patr1mon10 de 

y de deudas 

se encuentran 

afectados a un fin económico. y en tanto que no se haga una 

liquidación. no aparecera el valor activo neto.""
2 

Ejemplo de ello 

lo encontramos en el régimen de las sucesiones. en el que el 

patrimonio del de CllJUS const l tuye unlt uitisl\ autonoma lle b1 en~~--= 

distinto de los patrimonios de los herederos. con los cuales no se 
confunde, quedando sujeta a una organización Jurldica espec1al 

para realizar un fin determinado. económico y jurid1co: 

consistente en la liquidac1ón del pasivo heredado y en l~ 

transmisión del haber hereditario liquido. 

De lo anterior se deduce que. como la persona puede tener 

distintos fines jur1dico-econ6micos por real i::ar o el derecht.."1 

puede afectar un conjunto de bienes para proteger ciertos 

intereses. como sucede en el caso del patrimonio de familia. puede 

existir y de hecho existen. distintos patrimonios en una misma 

persona como masas autónomas de bienes. derechos y obligaciones. 

Para reafirmar lo establecido por la te orla del 

patrimonio-afectación, Ro_iina Vil J egas sei"'ia l.."!. que "el p.:'ttrimon1C' 

vo a adquirir autonomlo no en relación con la. persono. sino en 

función de un vinculo Jur1dic0-i:oconómico, <]U(> €'1 dPrPrho reconoc(' 

para afectar el conjunto de bienes a la consecución de ese f1n. 

requiriéndose para ello los sigu1~ntes elementos: 

l. Que exista en ese momento un conJunto de bienes. 

derechos y obl1gaciones destinadas a la realizacion de 

.. 
SOTO AL.VAREZ, Clemente. Prontuarlo do InlrodueciOn al Ealudle dol 

Derecho y Nocionea do Derecho Ctvll, Op. C1.t •• pa9. 149. 
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un fin. 

2. Que dicho fin sea de naturaleza jur1dico-economica. 

3. Que el derecho organice con autonomla todas las 

relaciones jur1dicas activas y pasivas de acreedores y 

deudores. en función de la masa independiente de bienes. 

derechos y obligaciones. 

Si no se cumplen ~stos requisJtos. no habrA patrimonios de 
of~ctocJón ... •a 

Ahora bien. cabe mencionar la existencia en derecho de 

ciertas instituciones que demuestran la afectación de una masa de 

bienes. derechos y obligaciones a la realización de un fin 

jur1d1co-económico, toles como: 

a. PATRIMONIO FAMILIAR. en el cual existe un fin económico 

reconoc1do por el derecho. esto es. protege los bienes 

declarandolos inalienables e inembargables y 

reconociendo un mlnimo de bienes dentro del patrimonio 

del jefe de una familia. 

b. SOCIEDAD CONYUGAL. en virtud de que hay una separación 
en los bienes de los consortes que no se apartan de la 

sociedad. perteneciendo como bienes personales de otro 

conjunto de bienes que constituyen un activo y que puede 

comprender obligaciones y cargas. En este caso. existe 

una finalidad jur1dico-economica reconocida y protegida 

por el derecho. y por consiguiente. autonom1a en tal 

conjunto. 

VILLEOAS, Ra.fa.•1.. 
Derechoa roolea y SuceaLonea, 

compendLo de Derecho 
Op. Cü .• p~g. 18. 
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c. En el PATRIMONIO DE AUSENTE existe. uno finolidod 

jur1d1ca: la conservación de los bienes de una persono 

cuyo paradero es incierto. caso en el cual el derecho 

tiene que organizar ese patrimonio para conservarlo. 

No obstante lo establecido por ambas teorlas. nuestro derecho 

no ha adoptado totalmente una de ellas. sino que acoge la doctrina 
e Jasica con algunas modal 1dades en el régimen de las sucesiones. 

derogando nuestro Código el principio de la ind1vis1bi l 1dad e 

inalienabilidad del patrimonio. pues mantiene la posibilidad de 

que una persona no tenga en un momento dado un patrimonio. por lo 

tanto. predomina esta teoria sólo respeto a que Unicamente las 

personas pueden tener patrimonio. 

Una vez se~alado lo que debemos entender por patrimonio. ast 

como las distinta teortas que en torno a él se han formulado. es 

conveniente analizar los elementos que lo integran y los cuales se 

desprenden de la propia definición. 

4.B E:LE:m:mos DE:L PATRIHONIO 

Hemos visto que el patrimonio estA constituido por un 

conjunto de bienes y derechos. obligaciones y cargas apreciable~ 

en dinero. que constituyen una universalidad jurtdica. Oesglozandc.• 

ésta definicion. tenemos que los elementos del patrimonio son do~: 

EL ACTIVO Y EL PASIVO. 

El Activo. se compone por todos los bienes y derechos 

apreciables en dinero. y el Pasivo por el conjunto de obligacione~ 
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y cargas. también susceptibles de valoración pecuniaria. 

A su vez. los derechos de carácter patrimonial. se traducen 

en derechos personales y reales. El pasivo patrimonial se 

constituye por obl1gac1ones o deudas. 

La d1ferenc1a entre el activo y el pasivo de una persona va a 

marcar su HABER PATRIMONIAL. si el primero es superior a segundo, 

y si es inferior su DEFICIT PATRIMONIAL. Estos conceptos 

Jur1d1cos. a su ve=. determinan cuando existe solvencia e 

insolvencia. a este respecto. el articulo 2166 del Código Civil 

establece: 

" Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y 

créditos del deudor. estimados en su justo valor no 

iguala al importe de sus deudas 

Asimismo. por ana1og1a. habrA solvencia. cuando los bienes y 

créditos del deudor sean superiores al importe de sus deudas. 

Para un mdyor entendimiento en cuanto a éste punto. 

esquematizaremos los elementos que integran al Patrimonio. para 

posteriormente ~xponer cad~ uno de ellos. 

[ 
Bienes 

Activo Derechos Personales 
Derechos [ 

ELEMENTOS Derechos Reales 

DEL Obligaciones 

[ < Deudas PATRIMONIO Pasivo Personales 

Cargas Obligaciones reales 
o propter rem 
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4, B. 1 E:LEHEl'{(O ACTIVO 

l. Derechos Personales y Derechos Reales 

Dentro de las distintas acepciones de lo que se entiende por 
derechos personales y derechos reales. encontramos la del maestro 
Garc1a Maynez. quien estima que Derecho Personal o de Cródito es 

"la facultad que una persona llamada acreedo1·. tiene de exigir de 

otra. llamoda deudor. un hecho. una abstención o la entrega de una 

cosa": y Derecho Real. es "la facultad que una persona tiene de 

obtener directamente de una cosa. todas o parte de las ventajas 
que esta es susceptjble de producir.""' 

Para Antonio Gonz.;..le=. el Derecho P~rsonal es "la facultad 

que tiene una persona. como sujeto acreedor.de ex1g1r de otra. 

como sujeto deudor. el cumplimiento de una obllgación que ésta 

haya contra ido con el l!'-. obl igac1ón que tendra caracter posit1vo 

cuando sea de dar o hacer. o bien negat1vo cuando consista en una 

abstención. 

Por otra parte. el Derecho Real sera "el poder jur1dico que 

ejerce una persona sobre un bien. de modo dii·ecto 

para aprovecharlo total o parcialmente. siendo 

e inmediato. 

dicho poder 

jur1dico oponible a los damas por virtud de una relación que se 

establece. entre su titular o sujeto activo y los demás individuos 

como sujetos pasivos lndeterm1nados. quienes se determinaran 

cuando el derecho sea vi o 1 ado. "45 

.. 
OAllCIA MA"/HEZ, Ed1.u:i.rdo. Jnlroducei.6n ol ••\.u.d~o del 

Ed~c~6n, Ed. Porrúo, Mé)(\.co, t.PB•, pa.9. 206. 

45 
OOMZAL.EZ. 

pága. t.? y t.O. 
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Por último. Moto Salazar senala que los Derechos Reales son 

"facultades que conceden a la persona un poder directo e inmediato 

sobre el objeto material del derecho. para usar y gozar de ~l. 

ejercitando dicho poder con exclusión de cualquier otra persona. 

Los Derechos de Crédito son los que tienen como origen una 

relación inmediata entre dos personas, en virtud de la cual el 

acreedor puede exigir del deudor el pago de una prestación o la 

rea 1 izaci6n de un hecho negativo. "'
6 

Como se puede observar. las definiciones co1nc1den en 

considerar a los derechos reales como un poder que se ejerce sobre 

una cosa y a los derechos personales como una relación entre dos 

sujetos - activo y pasivo -. 

Del contenido de dichas acepciones se 

caracter1sticas y diferencias. de unos y otros. 

evidencian 

CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS PERSONALES Y REALES 

A. Der&chos Personales 

. Tanto el ~creador como el deudor son sujetos 

absolutamente individualizados y conocidos. 

2. El objeto en esta relación puede consistir en dar una 

cosa, hacer algo o en un no hacer. 

3. Debido a los objetos mencionados. los derechos 

personales aon maltiples. existiendo gran variedad de 

el los. 

46
MOTO SALA'ZAA, E(ro.11"1. Elemenloe do Derecho. Op. Ci.l., pá9, iOO. 
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4. Por Ultimo. el derecho personal sólo da la posibilidad 

de exigir el cumplimiento de la obligación contraida por 

el deudor para con el acreedor: 

8. DBrechos Reates 

1. El objeto del derecho real es el poder iui-1dico sobre la 
cosa. 

2. El sujeto pasivo en la relación es indetermlnado. 

3. La obligación que se genera es siempre de no hacer. con 

cara.e ter universa 1 e indeterminado. 

4. El derecho real es absoluto. en virtud de que puede 

oponerse a todo el mundo, ya que da origen a una acción 
persecutoria sobre la cosa. para poder recuperarla de 
aquél que la detente sin consentimiento de su titular. 

~. Los derechos reales son limitados en cuanto a su numero. 

DIFERENCIAS ENTRE DERECHO REAL Y DERECHO PERSONAL 

l. En el derecho real no se encuentra visible el sujeto 
pasivo. puesto que su titular actua por si sólo sin 

interferencia de los demás. los que únicamente deben 

respetarlo. En cambio en el derecho personal o de 

crédito. existe forzosamente un ouJeto pasiVo. que es el 
deudor que debe efectuar la p1·estacion. 

2. Mientras que el derecho real da la facultad de actuar 
sobre la cosa. el dereC"ho personal consiste en recibir y 
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exigir la prestación debida por parte del deudor. 

3. El derecho real confiere a su titular dos derechos: el 

de persecución y el de preferencia. mismos que no tiene 

el derecho personal. 

El derecho de persecución es " la facultad de perseguir 

la cosa y recuperarla de manos de cualquier persona que 

la retenga 1ndebidamente", 47 

El derecho de preferencia se basa en dos principios: el 

que es primero en tiempo, es primero en derecho. dentro 

de derecho reales de la misma categor1a; y la mejor 

calidad del derecho real otorga preferencia sobre 

derechos reales inferiores. esto es. ante igualdad de 

derechos reales de la misma categor!a. la preferencia se 

establece por el tiempo. 

4. Mientras que el derecho real es absoluto. se 

todos: el personal es relativo, porque solo 

deudor a cumplir con la prestación estipulada. 

impone 

obliga al 

~. El objeto sobre el que debe recaer el derecho real 

siempre sera determinado en especie, en cambio. el 

derecho personal puede recaer en bienes determinados en 

especie o en su género. 

6. El derecho real está protegido por acciones 

contra todos los poseedores del bien. s1n 

oponibles 

saber de 

antemano co.ntra quién se van a encausdr. En combio. en 

el derecho personal las acciones se dirigen contra el 

deudor. ya que únicamente él. y en su caso el fiador. 

47 
SOTO ALVAREZ, clvmvntv. PronluQri.o de lntroduc:c:\ón QL ElillUdLO del 

Derecho y NOC\onea do Doroc:ho Ci.vi.l. Op. Ci.l., pág. t.48. 
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serán los que no le den el debido cumplimiento. 

?, Finalmente. mientras que el derecho real genera 
obligacjones de no hacer. esto es. impone a todos una 
abstención: el derecho personal genera obligaciones de 
dar, hacer o no hace1·, 

2. Sienes 

La palabra bien. tiene su origen en el término latino 

"bonum". que significa bienestar. dicha. 

En la antiguedad. la palabra bien se usó sólo para des1gnar a 

las cosas que pod!an ser percibidas por medio de sentido del 
tacto. Actualmente. se le da esta denominación a todo lo que es 
susceptible de apr.opiación y reporta un beneficio a alguien. 

"Económicamente. se entiende por bien todo aquello que puede 
ser útil al hombre. Jurídicamente. la ley entiende por bien todo 
aquel lo que pueda ser objeto de apropiación". 48 A este respecto el 
Código Civil en su articulo 747 establece que: 

"Pueden ser objeto de ap1·opiación todas las cosas que no 

estén excluid"-s del r.omercio". 

Comonmente se emplean las palabras. cosas y bienes como 
sin6njmo. sin embargo. técn1camente existE> diferencio. entre ambas. 
de ah! que se considere a la cosa como género y al bien como 

"ªooMEZ oONZALEZ, F'•rna.ndo. lntroduccLÓn al E11tudLo del D•r•cho y 

O•r•cho C~VLL. Op, CLt,. pá9. 1:SJ. 
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especie. 

En consecuencia. cosa es " ... todo aquel lo que 

percibir o apreciar por medio de nuestros sentidos". 49 

podemos 

Para Moto Sal azar. cosa es " ... todo lo que. siendo percibido 

por cualquiera de los sentidos. puede ser objeto de una relación 
jurldica ... ~o 

LaA cosas se convierten en bienes. juridicamente hablando. 
cu11ndo Aat..,:J pued'Jn ~propiarse. 

CLASIFICACION DE LOS BIENES 

Los bienes en conjunto, admiten ser clasificados en derecho. 

para establecer ciertas reglas que. tomando en consideración su 

naturaleza. los organice de manera distinta pero peculiar. 

Existen diversos criterios para clasificar los bienes. sin 

embargo. adoptaremos la que los clasifica desde el punto de vista 

de su propia naturaleza. de las personas a quienes pertenecen y de 

la carencia de due~o. por considerarla de mayor utilidad. 

1. Según eu propia naturaleza. los bienes se clasifican en: 

A . 81 ENES COP.POP.EOS E l NCORPOP.EOS. Los primeros son 

aquellos que. por su materialización o realidad. pueden 

ser apreciados por los sentidos. por ejemplo una mesa. 

•P OOHZALli:Z, 

p~g. 'ºº· 
do D•r•cho C\.Y\.L. 

~~OTO SALAZAR, E.fra.ln, El•menlo;i de D•rocho, Op. Ct.l., p.\9, 190, 
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una casa. etc. Son bienes incorporeos aquellos que. no 

teniendo una materialidad real. se captan por medio de 

la imaginación, ejemplo de ellos son los derechos de 

autor. 

B. BIENES FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES. De acuerdo con el 

articulo 763 del Código Civil. los bienes fungibles son 
aquel los que puerlen ser reemplazados po1- otros de la 

misma especie. calidad y cantidad, ejemplo la moneda. 

Los b1 enes no fungibles son los que no pU'eden sE"r 

sustituidos por otros de la misma especie. calidad y 

cantidad. ejemplo obras de arte. 

e. B/ E:NE:5 e ONSUHI BLE:S 1 NCON5UNI BLE:S. Los 

consumibles por el primer uso son los que no permiten un 

uso reiterado o· constante. solo pueden por su 

naturaleza. cumplir un primer uso. por ejemplo. los 

comestibles. En tanto. que los bienes inconsumibles son 

aquellos quP. permiten un uso reiterado y constante. 

verbigracia un automóvil. 

D. BIENES PRINCIPALES Y ACCESORIOS. Los primeros presentan 

como caracterlstica la posibilidad de una existencia 
independiente de otro bien y cuyas partes no pueden 

separarse s:in alte1·ar la natui-ale=a de propio bien. Los 

bienes accesor1os son aquellos cuya existencia esta 

condicionada a Ja existencia de otros bienes. 

sirviéndole de complemento: por ejemplo. una casa es un 

bien principal: las puertas y estatuas. bienes 

accesorios. 

E. BIE:NE5 DIVISIBLES E INDIVISIBLES. Son divisibles. los 

bienes que pueden f t·acc1onarse s1 n a 1 tenu- su va J or. por 

ejemplo. las piezas de tela. los terrenos. etc. Son 

indivisibles los bienes que no admiten cómoda div1sion. 
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ya que pueden sufrir alguna alteracion basica en su 

valor. verbigracia un reloj. un automóvil. etc. 

F. BICNCS lfUCBLCS r lN/fUCBLCS. Debido a su importdncia. 

trataremos primero a los bienes inmuebles. siendo estos 
loa que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin 

que se ~Itere o destruya su naturaleza. 

En el derecho moderno. 
categor1as de inmuebles: 

I. Inmuebles por naturaleza. 
II. Inmuebles por destino. e 

se distinguen 

III. Inmuebles por el objeto al cual se ~plica.n. 

tres 

Los lNHLJCBLrs POR NATLJP.ALCZA. son aquellos que por 

su fijeza imposibilitan la traslación de un lugar a 

otro. Por lo regular se aplica est~ subd1vis16n a los 
bienes corporales. incluyéndose o la tier2~a.. los arboles 

adheridos a ella que no se han separado por cortes 
regulares y las partes que complementan un inmueble en 

forma permanente. toles como. los balcones. las ventanas 
~te .. de tol suerte que no pueden separarse sin 
destrucción del mismo. 

Los INHLJE8LE:S POP. DESTJNO. son los que aunque su 

naturaleza seo mueble se consideran inmuebles. en virtud 
de que el propósito de su propietorio es destinarlos 
para que sirvan como complemento o adorno. Se les 
considera una ficciOn. pues sólo por disposición de la 
ley se Jes otorga fijeza. Ejemplo: estatuas. pinturas. 
etc. 
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Finalmente. los INHUEBLES POR EL OBJETO AL CUAL SE 

APLICAN. se refiere a los derechos reales constituidos 

sobre inmuebles. de tal manera.que cuando el de1·echo 

real recae sobre un 1nmueble, se reputa inmueble y 

cuando se constituye sobre un muebles. se considera 
mueble. por ejemplo. el derecho de hipoteca y el uso. ya 
que ambos recaen sobre ambos bienes. 

Ahora bien.los 81ENES HUEBLES, son los bienes que 

sin alterar su naturaleza. pueden se1· t1·asladiJ.dos de un 

lugar a otro. bien por sl mismos. o mediante una fuerza 

exterior. Se clasifican de acuerdo con la doctrina. en: 

l. Muebles por su naturaleza. 
II. Muebles por determinación de la ley. y 
111. Muebles por ant1c1pacion. 

El articulo 753 del COdigo Civil define a los 

HUEBLES POR SU NATUP.ALEZA como " ... los cuerpos que 

pueden trasladarse de un lugar a otro. ya se muevan por 
si mismos. ya por efecto de una fuerza exterior". l\ este 

respecto. cabe mencionar que a los bienes muebles que 

pueden ser trasladados por fuerza propia se les denomina 

"sernovi entes". 

HUEBLE:S POR DETERNINACION DE LA LEY. La propia ley 

dispone cu~les deben considerarse asl. por eJemplo. los 

derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles. 

tales como. las acciones que cada socio tiene en las 

sociedades. 

HUEBLES POR ANI'ICIPACJON. Son aquellos que por su 

naturaleza deben. necesariamente. separarse de los 

inmuebles a los que estan unidos. considerAndose como 

muebles una vez realizada dicha sepa1·acion. EJemplo: los 
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frutos pendientes de los Arboles. 

2. Atendiendo a las personas a quienes pertenecen. los bienes se 

clasifican en: Bienes del dominio público y bienes propiedad de 

los particulares. 

BIENES DEL DOHINIO PUBLICO. Est~n constituidos por 

el conjunto de propiedades pertenecientes a la 

Federacion. Estados y Municipios. Actualmente. se les ha 

dividido en tres categorias: 

I. Bienes de uso común. 

II. Bienes destinados a un servicio público. y 

III. Bienes propios det Estado. 

Los BIENES DC uso COHUN. son los que pueden ser 

aprovechados por todos los habitantes de la comunidad, 

con las restricciones que la ley marque: por lo tanto. 

no pued~n ser objeto de propiedad privada. Ejemplo: 

playas. parques públicos. carreteras. etc. 

Los BIENES DESTINADOS A UN SERVICIO PUBLICO son 
aquellos de los cuales se sirve el Estado para realizar 

los servicios que debe prestar. as! como para 

desarrollar sus actividades. Por ejemplo: las oficinas 

de los Poderes de Ja Unión. las escuelas 

hospitales. etc. 

templos y 

Por último. los BIENES PROPIOS. son los que 

pertenecen plenamente a la Federación. Estados y 

Municipios. Pueden ser objeto de enajenación. 

BIENES PROPIEDAD DE LOS PAFU"ICULARE:S. Dentro de 

ellos. deben consid~rarse todas las cosas cuyo dominio 

pertenece a un particular: y las cuales no pueden ser 
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aprovechados por ningún otro sin consentimiento del 
due~o o autor1zacion de l~ ley. 

3. Finalmente. los bienes se clasifican atendiendo a la carencia 
de due~o en: vacantes y mostrencos. 

al BIENES VACANTES. Son los bienes inmuebles cuyo due~o 

se ignora o desconoce. 

b) BIENES HOSTRENCOS. Son bienes mut"bles abandonados o 

perdidos y cuyo due~o es desconocido. 

Una vez estudiados los elementos que integran el Activo del 

patrimonio de una persona. sel'íalaremos los '='lementos pasivos. 

ano.lizándolos de una manera somera para dar s6lo una breve noción 

de el los. 

4.B.2 ELENENTO PASIVO 

1. ObLi6aciones Personales 

De acuerdo con la Teorla Clasica. la obligacion personal 0 

derecho de crédito" ... es aquella relación juridica en virtud d~ 

la cual una persona 1 lamada acreedor puede e:dgil- a otra persona 

llamada deudor una. prestación <un dar. o Ún hacer) o una 

abstención de carácter patrimonial". Por relación _rnr1dica debemos 

entender todas aquellas situaciones en las cuales el derecho toma 
una determinada responsabilidad respecto de ellas imponiendo 
consecuencias de derecho. 
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2. Obl(Baciones reates o Propter Rem 

Dichas obligaciones son conocidas también como obligaciones 

Propter Rem y son aquellas que existen en razón y medida en que se 

detenta una cosa. imponiéndose al deudor la carga de realizar un 

acto positivo. o sea. un dar o un hacer. 

Asimismo. cabe mencionar que la diferencia entre las 

obligaciones reales y personales. estriba en que éstas Ultimas no 

dependen de la existencia de una cosa como las primeras y en la 

relación a la cual se presentan como cargas. porque el sujeto 

pasivo permanece obligado en tanto que posee la cosa. 

desapareciendo dicl'a obligación si se destruye o la transmite a un 
tercero. No sucediendo as! en las obligaciones personales. pues 

jamas s~ podrA extinguir por abandono. ya que son inherantes de la 
persona del deudor y no de la cosa de que es poseedor. porque en 

las propter rem. la responsabilidad del sujeto pasivo tiene como 
Umite el valor de la cosa afectada, en tanto que en las 

obligaciones personales el deudor responde con todos los bienes 

presentes y futuros. 

4.C REGIHEN PATRIHONIAL DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

Como se ha destacado durante desarrollo del presente 

trabajo, una de las consecuencias mas importantes de otorgar 

personalidad jur1 di ca a 1 as Asociaciones Re 1 igiosas. es la de que 

pueden contar con un patrimonio propio. lo que permitjrA que 

puedan adquirir bienes en propiedad. por ello una vez determinad 

lo que se debe entender por patrimonio y los elementos que lo 

constituyen. de una manera general. estableceremos de forma m~s 
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concreta en que consiste el régimen patrimonial de las 

Asociac1ones Rel1g1osas y los 11nei.'lm1entos que la ley sef'iala pa1·u 

su constitucion. 

Antiguamente. las legislaciones desconocieron la propiedad d~ 

las Asociaciones Religiosas tratandose de bienes n11 ces. 

exceptuando Jos edif1c1os destinados al f1n de la 1nstitucion. En 

la cuestión patr1mon1<ll de las Iglesias. el Const1tuyi;-nte de ¡91·· 

estableció no solo 1ncapac1dud legal de l.:ls co1·poi-ac1ones 

rel1g1osas para adqull·1r en propiedctd bienes 1·a1ces sino qtlt-"' 

incluso dec1di6 que tales bienes entrar1an al dominio de la 

Nación. Tal estipulación F.!ra consecuencia del hecho de no concedei· 

personalidad jur!dica a las .:lgrupaciones rel ig1osas. pues a 1 no.:' 

ser centro de imputación de derechos y obl igaci enes. no podl an se1· 

titulares del derecho de propiedad. 

La Constitución de 1917 regulaba la materia de 

las Asociaciones Religiosas en los art! culos 

establecjendo las siguientes disposicjones: 

propiedad ct~., 

27 y 130. 

a. Se les prohibe tener b1enes ralees s1n excE"pC"jOn. 

b. Los edjficjos destinados al culto público son del 

dominio de la. nación. precisando asimismo. los templos. 

obispados. casas curales. seminarios. asilos o colegios 

de asociacione.!": n•l iaiosas. convento!': o cualquier otro 

edificio que hubiere sido constrincto o destinado a la 

administración. p1·opaganda o ensef'ian=a de un culto 

religioso. Aún mas. estableció que los templos que en el 
futuro se erigieren para el culto púliljco serian también 

propiedad de la Nación. 

c. Se manda que los demas edificios de las corporaciones 

religiosas se destinen exclusivamente a los servicios 

públicos. 
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d. Se concede acción popular para denunciarlos. bastando 

prueba de presunción para ello. 

e. Las asociaciones religiosas no pueden heredar inmuebles 

ocupados por asociaciones de beneficiencia: los 

ministros de los cultos no pueden ser herederos por 

testamento de los ministros de culto o de un particular 

con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 

AcluolmtJrite. í.'íJJI "!l otc.1ryalfllíJlltO u"' Ja f.H .. •l:J< .. •lllll tcla<.1 JUI ldJ('(\, 

las Iglesias y demAs agrupaciones religiosas. se constituyen como 

asoc1aciones religiosas en centros 

patrimonio propio. autorizadas 

de imputación 

para adquirir 

normativa con 

los bienes 

indispensables para el cumplimiento de su6 fines. 

En este sentido. se reformó la fracción 11 del articulo 27. 

que establece la capacidad de las asociaciones religiosas para 

adquirir. poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean 

indispensables para su objeto. con los requisitos y limitaciones 

que establezca la ley reglamentaria. 

Asimismo. se reformó la fracción 111 de mismo articulo para 
suprimir la prohibición de que las instituciones de beneficiencia 

estén bajo el patronato. dirección, adminitración, cargo o 

vigilancia de instituciones religiosas o ministros de los cultos. 

De esta manera. las asociaciones constituidas conforme la 

ley. podrán tener un patrimonio propio que les permita cumplir con 

su objeto. el cual. constituido por todos los bienes que baJo 

cualquier titulo adquieran. posean o administren. 
exclusivamente el indispensable para cumplir con sus 

propuestos en su objeto. 

ser A 

fines 

En este orden de ideas. se establecen ciertas prohibiciones. 

ya que los ministros de culto y las asociaciones religiosas no 
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podran poseer o administrar. por si o por interp6sita persona. 

concesiones para la explotación de estaciones de radio. televisión 

o cualquier tipo de comunicación, ni adquirir. poseer 

administrar cualquiera. de los medios de comunicación masiva. sin 

embargo. si podrán transmitir sus bienes a otras asoc1ac1ones 

religiosas. cuando se encuentren en liquidación. 

De acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Cult......, 

Público. los bienes nacionales que estuvieren en posesión de laB 

asociac1ones. 1·e!:.1ri:•sn1·:i.n .:\l pleno dom1n10 pulil ice• de l.:\ Nac1Cln. 

que pueden 

Secretar1 o de 

ser objeto 

Gobernación 

de 

la 

Para determinar los bienes 

apropiación, se atribuye a la 

facultad de calificar acerca de si los bienes que pretendon 

adquirir las asociaciones tienen el carácter de indispensables. 

por lo que se establece la obligación de las mismas asociaciones 

religiosas de obtener. de manera previa a la adquis1c1on. una 

declaratoria de procedencia en los siguientes supuestos: 

l. Cuando se tntte de cualquier bi,::;>n inmueble: 

11. En cuolquier caso de sucesión, poro que una asociación 

religiosa pueda ser heredera o legataria. 

III. Cuando se pretenda que una osociacion religiosa tenga 

el carActer de fideicomisaria. salvo que sea la anica 

fideicom1 tente. 

IV. Cuondo se trata de bienes ralees respecto de los 

cuales sean propietarias inst1tuc1ones de asistencia 

privada, instituciones de salud o educatiVa.s. en cuya 

constjtuci6n, administración o funcionamiento. 

intervengan asociaciones rel1g1osas por s1 o asocia.das 

con otras personas. 
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Dichas solicitudes de declaratorias de procedencia deberAn 

responderse por la au~oridad en un término no mayor de 45 dias: de 

no hacerlo se entenderán aprobadas. Para ello. la Secretaria de 

Gobernación deberá expedir certificaciones de que ha transcurrido 

el término. a solicitud de los interesados. 

Una vez aprobada la solicitud. las asociaciones 

registrarán ante la mencionada Secretaria todos 

religiosas 

los bienes 

inmuebles. independientemente del cumplimiento de las obligaciones 

en la mat~r1a. contenidas en otras leyes. 

Por otra parte. las autoridades y los funcionarios dotados de 

fe público que intervent;Jan en actos jurldicos por virtud de los 

cuales una asociación religiosa pretenda adquirir la propiedad de 

un bien inmueble. deberán exigir a dicha asociación. el documento 

en que conste la declaratoria de procedencia emitida por la 

Secretarla de Gobernación, o en su caso. la certificación de que 

transcurrió el término. 

Una vez realizado ésto. dichos funcionarios deberán dar aviso 

al Registro Público de la Propiedad que corresponda. de que el 

inmueble de que se trata habrá de ser destinado a los fines de la 

asociación para que aquél realice la anotación correspondiente. 

Las asociaciones religiosas nombrarán y registrarán ante la 

Secn~tart a d~ De sarro 11 o Socia 1 y del Consejo Naciono 1 para la 

Cultura y las Artes. a los repre:amtantes responsables de los 

templos y de los bienes que sean monumentos arqueológicos. 

artlsticos o históricos propiedad de la nación. 

Los bienes propiedad de la Nación que posean las asociaciones 

religiosas. as1 como el uso al que los destinen. esto.rán sujetos a 

esta ley. a la Ley Genero.l de Bienes Nacionales. y en su caso. a 

la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas. Artlsticas 

e H1st6rias. 
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Asimismo. tanto a las personas flsicas y morales. como a!o~ 

bienes que la ley 1·egula. les ser.an aplicables las d1spos1c1one:'.: 

fiscales. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Hasta antes del cristianismo no se reconocia la 

existencia de una relación entre Iglesia y Estado. ya que ambos 
poderes se cr.mcentraban en uno sola persona que ejercla 

simultanea.mente la potestad re 1 igiosa y lo potestad civil. 

SEGUNDA. La revolución francesa estableció una nltida 

distinción entre las dos potestades, civil y religiosa. orig1nando 

una relación de tensión que culminó con el reconocimiento de la 

facultad de legislar en materia d_e libertad de culto, admitiendo 

que Iglesia y Estado poseyeran su propia esfera de competencia sin 

intervenir una en los asuntos de la otra. 

TERCERA. La falta de personalidad jurldica de las Iglesias. 

asl como de un pa:trimonio propio. hicieron que sus relaciones con 

el Estado estuvieran al margen de la ley, ya que esta cuestión no 
interesaba a la esfera del derecho. disfrutando las libertades 

religiosas sin ninguna restricción y su1~giendo. por lo tanto. sólo 

un Derecho Canónico sin llegar a ser considerado como un Derecho 
Eclesiástico. 

CUARTA. El cambio del estatuto constit.uc1onal de las 
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Iglesias. di6 cabida al surgimiento del Derecho EclesiAsticc· 

Mexicano. en los siguientes términos: 

"El Derecho Canónico es el derecho de la Iglesia Católica y 

la rige como institución. as1 como a los derechos y obligaciones 

de sus integrantes: mientras que el Derecho Eclesi~tico es el 

conjunto de normas que rigen la organización de las lglesi.:i.s y la:: 

relaciones de esta con el Estado. y que se aplican a la;. 

libertades religiosas". 

QUINTA. Con el surgimiento del articulo 130 Constitucional 

se redujo al mtnimo el campo de acc16n de la iglesia. div1d1endo 

los asuntos propios de la misma de los propios del Estado y se 

estableció una serie de limitaciones a los ministros de culto. 

SEXTA. Hasta antes de las reformas al a1·uculo l 3l' 

constitucional la Iglesia ca.recia de personalidad jurldica. y como 

consecuencia de ello. de facultad para tener un patrimonio propio. 

SEPTIMA. Las Iglesias y Agrupaciones Hel ig1osas al adqu1r1t· 

personalidad jurldica. en los ténninos que marca la ley. se 

consideran como Asociaciones Religios.,s. contando con todos loE> 

atributos que la misma se~ala a }as person.,s morales. como son. 

capacidad. patrimonio. denominación o razón social. domicilio 

nacionalidad. 

OCTAVA. Lo persona 1 i dad _iurldic . .,, de llls asociacionE"s 

religiosas implica que cuentan con la aptitud reconocida por la 

ley para ser sujeto de derechos y obl igo.ciones. 

NOVENA. Se entiende por Asoc1acion ·Re 1 igiosa. tod\\ 

agrupación de ind1v1duos que profesan voluntariamente una misma fe 

y un mismo culto. y que h~n adquir1do personalidad Jurldic~ 

mediante su registro constitut1vo ante la Secretaria de-

Gobernación. pora J., realización de los fines relacionado~ 
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directamente con su objeto. 

DECIMA. Las Asociaciones Religiosas podran tener por objeto 

la celebración o práctica de ceremonias. devociones o actos de 

culto religioso que no constituyan un delito. la enserianza privada 

de creencias religiosas. la divulgación de las mismas y la 

promoc1ón y apoyo a asociaciones de beneficiencia. 

OECIMO PRIMERA. La personalidad juridica de las Iglesias y 

Agrupaciones Religiosas. 

disponer libremente de 

les da la facultad para adquirir y 

bienes necesarios para su objeto. 

constituyendo un patrimonio propio. 

DECIMO SEGUNDA. Reconociendo personalidad jurtdica a las 

Asociaciones Religiosas. se hace mas patente la intervención de la 

Iglesia en la vida polltica y económica del Estado. siendo 

p~rjudicial para el mismo. pues no obstante de que se le han 

conferido determinados derechos. obligaciones y limitaciones. no 

se se~ala de manera tajante el campo de acción de la potestad 

religiosa. dejando sin efecto el principio de la separación de la 

Iglesia y el Estado. 

DECIMOTERCERA. Por último senalaré, que la adquisición de 

un patrimonio propio. por parte de las asociaciones religiosas. 

traerA como consecuencia una acumulación de bienes en sus manos. 

significando esto un retroceso histórico. en virtud de que la Le~ 

de Asociaciones Religiosas y Culto Público no determine 

detalladamente cuales bienes podrán ser objeto de su adquisición. 

114 



BIBLIOGRl\Fil\ 

l\LVEl\R l\CEVEDO. Carlos. Historia de México. 49a. Edición. Ed. Jus. 
México, 1991. 

COLIN. Henri y CAPITANT. Ambroise. Curno Elemental 

Civil. Tomo I. Version al castellano de Oem6filo de 

Edición, Ed. Reus, Madrid. 1952. 

de Derech0 

Buen. 2a. 

DE PINA. Rafael. Derecho Civil Mexicano. Introducción, Persona. 

Familia. Vol. I. 17a. Ed1c1on. Ed. Porrúa. México. 1992. 

DOMINGUEZ MARTINEZ. Jorge A. Derecho Civil. 
Negocios Jur1d1cos e Invdl1dez. 2a. Edic1on. Ed. 

1990. 

Personas. Cosas. 

Porrua. Mé>X i co. 

FERRARA. Francisco. Teor!a de las Personas Jurid1cas. 2a. Edición. 

Ed. Reus. Madrid. 1979, 

GALINOO GARFIAS. Ignacio. Derecho Civil. Primer Curso. Parte 
General. Persona. Familia. So. Edic1on. Ed. Porrua, México. 1982. 

115 



GARCIA MAYNEZ. Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. 30a. 

Edición. Ed. Porrúa. México, 1984. 

GOMEZ GONZALEZ. F'P.rn,1nrlo florea. Introducción .:il Estudio del 

Derecho y O~recho C1vil. 6a. Edición. Ed. Porrua. México. 1990. 

GONZALEZ. Ju;1n l\nt.on1rJ. EIP.m'?ntos di'! Derecho C1v11. 'Ja. Ed1c1ón, 

Ed. Tr1llo"1s, Mex1ci:•. 1990. 

GONZALEZ FERNANDEZ. José Antonio. Derecho EclesiAstico Mexicano. 
Ed. P~rrua. México. 199J. 

GUTIERREZ Y GONZALEZ. Ernesto. El Patrimonio. 4a. edición, Ed. 

Porrúa. México. 1993. 

KNOWLTON. Robert J. Los bienes del Clero y la Reforma Mexicana. 
1857-1910. Trad. de Juan José Utrilla. Ed. Fondo de Cultura 

Econ6m1ca. México, 1985. 

LEMUS GARCIA. Raul. Derecho Agrario Mexicano. 7a. Edición, Ed. 

Porrua. México. 1991. 

MOTO SALAZAR. Efraln. Elementos· de Derecho. 13a. Edición, Ed. 
PorrUa. México. 1986. 

PENICHE LOPEZ. Edgardo. Introducción al Derecho y Lecciones de 

Derecho C1v1l. 20a. Edic16n, Ed. Porrua. México. 1986. 

PENICHE BOLIO. Francisco. Introducción al Estudio del Derecho. 
19a. EdicJ6n. Ed. Porrua. México. 1985. 

PEREZNIETO CASTRO. L~onel. Derecho Internacional Privado. 3a. 

Edición, Ed. Harla. México. 1985. 

116 



PLA.NIOL. Marcel y RIPERT. Georges. Tratado Elemental de Derecho: 
Civil. Los Bienes. Tomo 111. Tn1d. lle> Lle .. Jos~ M. c.,,uc<i J1·. 

Cárdenas editor y d1str1bu1dor. México-. 1983. 

SOTO ALVAREZ. Clemoente. Pront.uar10 de lntt··:oducc1ón al Est.ud10 de 1 

Derechos y Noc1ones de D¡;orecho C1v1l. 3a.. Ed1c1on. Ed. L1mus."1. 
México. 1985. 

ROJINA VILLEGAS. Rafael. Compendio de 
Introducción. Personas y Fam1l1~ 15a. 

México. 1978. 

Oe1·echo 

Ed1c1on. 
Civil l. 

Ed. PCllTUl\. 

Compend11~· de Dei-echo C1v1l Il. B1enef=. 

Derechos y Sucesiones. 20a. Ed1cion. Ed. Porrua. Mex1co. 1988. 

RUGGIERO. Roberto de. Inst1tuc1ones de Dt?recho Civil. Trad. dt' 

Ra~n Serrano y José Santa Cru::::. 4a. Edición. Ed. Reus. Mact1·1d. 

1964. 

TRIGUEROS. Eduardo. Derecho Internacional Privado. Recopilación d~ 
Leonel Pereznieto. Ed. UNAM. México. 1979. 

LEGISLACION 

Constitución Po 11 t ica de los Estados Urudos Mexicanos. 

Código Civil para el Distrito Federal. 

Ley de Asociaciones R~l1giosaz y Culto Publico. 

117 



DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS 

CABANELLAS DE TORRES. Guillermo. Diccionario Jurldico Elemental. 
Ed. Hel1astl\. Buenos Aires. 1988. 

DICCIONARIO KAPELUSZ DE LA LENGUA ESPAROLA. Ed. Kapelusz. Espa~a. 

1979. 

GARCIA PELAYO Y GROSS. Ramón. Peque~o Larousse Ilustrado. Ed. 
Larousse. Parls. 1964. 

GARRONE. José Alberto. Diccionario Manual Jurldico Abeledo-Perrot. 
Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1991. 

LOZANO. Antonio de J. Diccionario Razonado de Legislación y 

Jurisprudencia Mexicanas. Tomo II. Editado por el Tribunal 

Superior de Justicia. del Distrito Federal, México. 1991. 

PALOMARES DE MIGUEL. Juan. Diccionario para Juristas. Ed. Mayo. 
México. 1981. 

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XVI. HIJO-IMPE. Bibliografla 
0meba. Ancalo S. A .. Duenos Aires. 1977. 

118 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Bosquejo Histórico
	Capítulo II. Derecho de las Personas
	Capítulo III. La Figura Jurídica de las Asociaciones Religiosas
	Capítulo IV. Régimen Patrimonial de las Asociaciones Religiosas
	Conclusiones
	Bibliografía



