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INTRODUCCION 

Con el presente trabajo se pretende hacer una breve referencia del 

surgimiento de la iglesia catélica y su evoluci6n con el transcurso del 

tiempo, en donde al principio busca ser reconocida como una religion 

mds, para después buscar. erradicar a las demas religiones 

proclamdndose asi misma, como la religién verdadera y la nefasta 

intromisién de la iglesia en los asuntos propios del Estado Mexicano. 

Para contener el Estado la injerencia y el poder econdmico, politico, 

juxidico y social de la iglesia catélica, les niega personalidad juridica a 

todas las iglesias y grupos religiosos; sin embargo, se excedio al coartar la 

libertad de culto religioso y la libertad de trabajo. 

Sin embargo, antes es necesario en el capitulo primero dar algunos 

conceptos basicos para comprender el desarrollo del presente trabajo, 

como son: el de iglesia, religién, relacion de trabajo y contrato individual 

de trabajo entre otros, para poder tener los elementos necesarios que nos 

permitan distinguir cuando existe una relacién o contrato de trabajo 

entre una asociacion religiosa y sus trabajadores. 

Sin embargo, el 28 de enero de 1992, el Estado le otorga 

personalidad juridica a las iglesias y grupos religiosos, asi como establece 

los derechos y obligaciones que deber4n cumplir las asociaciones 

teligiosas y los ministros de culto religioso. Esto lo hace el Estado, por 

considerar que ya no existen las razones que motivaron la anterior 

regulacién y para garantizar plenamente el ejercicio del culto religioso y 

la libertad de trabajo.



En materia laboral se permite regularizar juridicamente las 

relaciones de trabajo entre las asociaciones religiosas y sus trabajadores, 

al poder exigir ante las autoridades competentes el cumplimiento de las 

normas de derecho laboral y de seguridad social. Por tanto, corresponde 

a las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje conocer de las 

controversias entre las asociaciones religiosas y los trabajadores.



CAPITULO I 

CONCEPTOS BASICOS 

En el presente capitulo se van a abordar los conceptos basicos que 

permitan desarrollar y entender con claridad los subsecuentes capitulos. 

1.1. Trabajo. 

El origen etimolégico de la palabra trabajo se cree proviene del latin 

laborare o labrare, lo cual significa labrar, y se entiende como el esfuerzo 

que realiza el ser humano en sus actividades de labranza de la tierra. Para 

otros autores “proviene del término latin trabs, trabis que significa traba, 

ya que el trabajo se traduce en una traba para los individuos, porque 

siempre Ieva implicito el despliegue de un cierto esfuerzo’. Se 

comprende que el hombre debe desarrollar un cierto esfuerzo, en el cual 

gasta cierta cantidad de su energia, para poder lograr las actividades, que 

se ha propuesto realizar. 

En el antiguo testamento, el trabajo es un castigo. (Génesis 3:17 y 

19) Dios condena a Adan a producir la tierra mediante el trabajo, para 

obtener su alimento. “Te ganaras el pan con el sudor de tu frente”.? En el 

antiguo testamento, el hombre va a entender el trabajo como una pena 

que debe cumplir por no haber obedecido las érdenes que le dio Dios; es 

decir, el hombre tiene la obligacién de hacer producir Ja tierra con su 

esfuerzo, para poder obtener sus alimentos, ya Dios no se los obsequiara 

1, DAVALOS, José. Derecho del Trabajo I. Sexta edicién. Porriia. México, 1996. Pag. 3. 

2, La Biblia. Segunda edicién. Sociedades Biblicas Unidas. México, 1988. Pag. 4. 

 



mas, debe realizar actividades que le permitan trasformar la naturaleza 

para obtener todos sus satisfactores. 

El Diccionario de la Real Academia Espafiola conceptiia al trabajo 

como “el esfuerzo humano aplicado a la produccién de Ja riqueza”.3 De 

donde se desprende, que el trabajo es uma actividad humana, que 

distingue al hombre del resto de las criaturas vivientes, y de las 

maquinas. Por lo que, sdlo el hombre puede realizar sus actividades, 

utilizando su energia de forma racional para hacer producir la tierra, 

obteniendo los satisfactores necesarios, sin embargo, “no sera por lo tanto 

trabajo el que realice una bestia o una maquina” .4 E] trabajo realizado en 

forma racional es Jo que trasformo al hombre; dejando de ser un animal. 

E] legislador mexicano en 1931, incluy6 la definicién de trabajo, en 

la Ley Federal de Trabajo en su articulo 8°, segundo parrafo, en la 

siguiente forma “se entiende por trabajo toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grado de preparacién 

técnica requeride para cada profesién u oficio”. Es intranscendente el 

grado de preparacién requerido en cada oficio o profesién, lo importante 

es el despliegue de una actividad por parte del ser humano, por lo que 

carece de importancia, si esta actividad se desarrolla de manera 

intelectual como por ejemplo los escritores o de forma material 

verbigracia el trabajo desempefiado por los albaitiles; sin embargo es 

importante resaltar que ambas actividades, la intelectual o material 

>, Diccionario de la Lengua Espafiola. Décimo Novena Edicién. Espasa-Calpe. Espafia, 1970. 
Pag. 1282. 
* DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo I. Octava edicién. Porria. México, 

1991. Pag. 13. 

vicina semi



siempre lleva implicita en menor o mayor medida el desarrollo de la otra 

actividad. 

“El trabajo debe concebirse ‘en funcion del hombre, y no el hombre 

en funcién del trabajo. La verdadera dimensién del trabajo radica en 

considerarlo como un elemento creador y como fin, y no como un simple 

medio, como una mercancia. El hombre debe ser sujeto del trabajo y 

nunca objeto del mismo”» El trabajo del ser humano no es una 

herramienta mas que sirve para obtener el maximo de plusvalia, tampoco 

es una mercancia que se mide con el reloj, sino de acuerdo, con lo 

preceptuado por el articulo 3°, pdrrafo primero de la Ley Federal de 

Trabajo, “es un derecho y un deber sociales. No es articulo de comercio, 

exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren Ja vida, la salud y un nivel 

econémico decoroso para el trabajador y su familia”. 

1.2. Derecho del Trabajo. 

Alberto Trueba Urbina define al derecho del trabajo como “el 

conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y 

tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales, para la realizacién de su destino histérico: socializar la vida 

humana’.« Omite de forma consciente y premeditada al patr6n por 

considerar que estos se defienden solos, no necesitan la protecci6n del 

Estado. Lo importante es buscar que el trabajador este protegido por el 

5, DAVALOS, José. Topicos Laborales. Porrita. México, 1992. Pag. 4. 

 



Estado, reintegrando los derechos que los patrones en forma injusta le 

despojaron, es decir, la creacién del derecho del trabajo se realizé para 

terminar con la explotacién de que eran objeto los trabajadores, los cuales 

vivian en condiciones inhumas, sin contar con las minimas medidas de 

seguridad e higiene; por lo cual era normal ver a un trabajador dedicarse 

toda su vida a una actividad productiva en favor de un patrén y al final 

de su vida, cuando es un anciano lo despedian, sin recibir nada a cambio, 

se desechaba tal como se hacia con un caballo viejo que ya no sirve para 

Ilevar al patrén o sus cosas. Por eso el Constituyente de 1917 decide 

terminar con dichos abusos por parte de los patrones e incluye los 

derechos de los trabajadores y de los patrones en nuestro articulo 123 de 

Ja Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se entiende por derecho del trabajo al “conjunto de normas 

juridicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en 

las relaciones de trabajo’? Se busca conseguir el equilibrio entre los 

patrones duefios de los medios de producci6n, el cual se encuentra en 

ventaja sobre el trabajador, que s6lo cuenta con su fuerza de trabajo, por 

lo cual el Estado otorga un conjunto de normas juridicas las cuales 

permitan al trabajador y al patrén se encuentren en igualdad juridica, al 

momento de establecer las condiciones de trabajo. Este conjunto de 

normas de trabajo otorgadas por el Estado, debe permitir al trabajador 

contar con las garantias necesarias al momento de contratar con el patr6n, 

  

® TRUEBA URBINA, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo. Sexta edicién. Porrtia. México, 1981. 

Pag. 135. 
7. DE LA CUEVA, Mario. EL Nuevo Derecho del Trabajo. Tomo I. Décima tercera edicién. 
Porrtia. México, 1991. Pag. 44. 

 



  

pero ademas, se crea un conjunto de érganos encargados de revisar que el 

patrén no viole los preceptos laborales. 

El derecho del trabajo es un conjunto de normas juridicas que tiene 

como objetivo el equilibrio de las relaciones de trabajo, para poder 

alcanzar la justicia social en las relaciones entre los trabajadores y los 

patrones. 

1.3 Contrato Individual de Trabajo. 

“Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominacién, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un 

salario”. Articulo 20, segundo parrafo de la Ley Federal de Trabajo. El 

legislador mexicano definié el contrato individual de trabajo, con el objeto 

de evitar que el patrén trate de burlarse de los derechos de los 

trabajadores dando otra denominacién a las relaciones de trabajo. 

La forma del contrato individual de trabajo puede ser en forma 

verbal o escrita, en el primero, es cuando est4n de acuerdo el patron y el 

trabajador en las condiciones de trabajo, pero no redactan el documento 

donde conste lo pactado; el contrato individual escrito es aquel en donde 

se establecen las condiciones de trabajo, en un documento por escrito de 

acuerdo con lo establecido en el articulo 25 de la Ley Federal del Trabajo. 

Respecto a la denominacién, al legislador no le importa si el patrén 

pretende simular un contrato diverso al contrato individual de trabajo, 

 



pretendiendo transgredir los derechos del trabajador, y el patrén intente 

que sea un ordenamiento juridico diverso a la legislacién laboral, y se 

denomine contrato de arrendamiento, en los casos por ejemplo de 

trabajadores de autotransporte, prestacién de servicios profesionales, 

mandato, u otra denominacién; lo trascendente es que esta prestacién de 

trabajo se realice en forma personal y subordinada a otra persona a 

cambio de un salario, para que se apliquen los ordenamientos laborales y 

de seguridad social, gozando el irabajador de todos los derechos que ésta 

otorga. Al respecto, José Davalos, opina que “si se da la obligacién de 

prestar un trabajo personal subordinado a otra persona y la de pagar un 

salario, no importandoe que denominacién se le dé a aquélla, existe un 

contrato de trabajo y estard sujeto a las normas laborales” 

En el contrato individual de trabajo, el trabajador esta de acuerdo 

en poner su fuerza de trabajo a disposicién del patrén, obedeciendo las 

érdenes e instrucciones que éste le dé, a cambio de recibir una retribucién 

pecuniaria por parte del patron. De lo cual se aprovecha en diversas 

ocasiones el patrén, por tanto, al encontrarse el trabajador sin empleo, ni 

dinero, acepta firmar un contrato diverso al laboral, como prestacién de 

servicios profesionales, verbigracia, los médicos, contadores, y algunos 

otros, en donde en verdad existe una relacién de trabajo; y por ende, el 

legislador va a proteger al trabajador, al desconocer el acto juridico que 

pretendié realizar el patron, y va otorgar todos los derechos que le 

corresponden al trabajador, tal como, si se hubiera realizado un contrato 

individual de trabajo. 

5 DAVALOS, José. Derecho del Trabajo I. Ob. Cit. Pag. 108. 

 



  

1.4. Relacién de Trabajo. 

“Se entiende por relacién de trabajo, cualquiera que sea el acto que 

le dé origen, la prestacién de un trabajo personal subordinado a una 

persona, mediante el pago de un salario”. Articulo 20 parrafo primero de 

la Ley Federal de Trabajo. 

Para que exista una relacion de trabajo es necesario Gnicamente la 

prestacion de un trabajo en forma personal y subordinada a otra persona 

fisica o moral, a cambio de una retribuci6n econémica, regul4ndose ésta 

relaci6n por la legislacién laboral, la cual imponen un conjunto de 

derechos y obligaciones que deben cumplir los sujetos de dicha relacion 

de trabajo. Siendo intranscendente el acto que dé origen a una relacién 

laboral. 

En la relacién de trabajo, lo trascendente es que el trabajador se 

encuentre trabajando en forma personal y. subordinada a otra persona a 

cambio de un salario, para recibir los beneficios establecidos en el articulo 

123 Apartado A, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y Leyes complementarias. Por ende, al presentarse Ja relaci6n 

individual de trabajo opina José Davalos que “se aplica al trabajador un 

estatuto objetivo que. es el derecho del trabajo, un ordenamiento 

imperativo, independiente de la voluntad de los sujetos de la relacién del 

trabajo”? 

° Thidem. Pag. 105. 

 



  

Las diferencias entre el contrato individual de trabajo y la relacion 

de trabajo son: 

En el contrato individual de trabajo, el trabajador se obliga a la 

prestacién de un trabajo personal y subordinado, en cambio en la relaci6n 

de trabajo el trabajador se encuentra prestando el trabajo en forma 

personal y subordinada a un patron. 

El contrato individual de trabajo se puede establecer en forma 

escrita o verbal, mientras en la relacién de trabajo es siempre establecida 

en forma verbal. 

En el contrato individual de trabajo, es precisamente éste el que le 

da origen a la relacién de trabajo, mientras en la relacion de trabajo puede 

ser un contrato w otro acto el que le dé origen. 

14.1. Sujetos de la Relacién de trabajo. 

Por sujeto o persona, se va entender segiin Eduardo Garcia Maynez 

“a todo ente capaz de tener facultades y deberes”.10 Por ende, Jos sujetos 

de la relacién de trabajo, son los trabajadores y los patrones. 

14.1.1, Patron. 

'© GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introduccién al Estudio del Derecho. Trigésimo segunda 
edicién. Porrtia. México, 1980. Pag. 271. 

 



  

Para Néstor de Buen patrén “es quien puede dirigir la actividad 

laboral de un tercero, que trabaja en su beneficio, mediante una 

retribucién”.!! En ésta definicién de patrén se nos explica, es la persona 

que dirige la actividad de otras, las cuales se van a encontrar 

subordinadas, es decir, van a recibir las instrucciones, ordenes para el 

desarrollo de sus actividades; sin poder a iniciativa propia o 

contraviniendo las instrucciones y ordenes del patrén realizar su trabajo. 

La Ley Federal de Trabajo en su articulo 10, primer p4rrafo, define 

al patrén de Ja siguiente manera “patrén es la persona fisica 0 moral que 

utiliza los servicios de uno 0 varios trabajadores”. 

De éste concepto se desprenden los siguientes elementos: El patron 

puede ser una persona fisica o moral y es quien utiliza los servicios de 

uno 0 varios trabajadores. 

Para el derecho del trabajo es intranscendente que Ja persona moral, 

este constituida legalmente o no, puede suceder que no cumpla con todos 

los requisitos legales, ain cuando su fin y objeto sean licitos; no interesa 

que ordenamiento juridico reguie su constituci6én, por ejemplo sea el 

Cédigo Civil, Cédigo de Comercio, Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Pitblico u otro ordenamiento juridico, lo trascendente es que la 

persona fisica o moral utilice en sus actividades a los trabajadores en 

forma personal y subordinada. 

"DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo I. Ob. Cit. Pag. 481. 

 



  

Alfredo Sanchez Alvarado entiende por patron a “la persona fisica 

© juridica-colectiva (moral) que recibe de otra, los servicios materiales, 

intelectuales o de ambos géneros, en forma subordinada”.2 Los servicios 

prestados por el trabajador siempre llevan implicito en menor o mayor 

grado el trabajo en forma intelectual o material, sin embargo es un 

concepto acertado, nos explica el concepto patr6én y nos indica un 

elemento del sujeto denominado trabajador, como es el de la 

subordinaci6n. 

1.4.1.2. Trabajador. 

“Trabajador es la persona fisica que presta a otra, fisica o moral, un 

trabajo personal subordinado”. Articulo 8°, primer parrafo de la Ley 

Federal de Trabajo, de la anterior definicién se desprenden los siguientes 

elementos a saber: 

El trabajador siempre sera una persona fisica. 

El trabajo se prestard a una persona fisica o moral. 

El trabajo se debe realizar en forma personal. 

El trabajo debe ser realizado en forma subordinada. 

“La subordinacién personal en que el empleado se coloca dentro 

del contrato de trabajo, hacen que la persona juridica nunca pueda ser 

empleado”,13 sino anicamente la persona fisica, es quien puede prestar sus 

  

2 SANCHEZ ALVARADO, Alfredo. Instituciones de Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. 
Volumen I. México, 1967. Pag. 299. 

‘8. RUSSOMANO, Mozart Victor. El Empleado y el Empleador. Cardenas. México, 1982. Pag. 
139. 
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servicios de manera personal, es decir, no puede realizar tampoco su 

trabajo a través de otra persona fisica, sino sdlo él como un ente particular, 

puede desarrollar sus servicios bajo la direccion y orden del patron. 

Congruente con Jo anterior Baltasar Cavazos Flores opina “el servicio, por 

otra parte, tiene que ser prestado en forma personal.”14 

El patrén en la relacion de trabajo puede ser una persona fisica 0 

moral, y es quien recibe los beneficios de las actividades realizadas por el 

trabajador en su jornada de trabajo, por consiguiente, es intranscendente 

para el derecho del trabajo, si el patron es una persona fisica o moral. 

El trabajador debe desarrollar sus actividades conforme a las 

instrucciones y ordenes que le dé el patrén. 

14.2. Subordinacién. 

Por subordinacion se entiende la obligacién que tiene el trabajador 

de obedecer Jas instrucciones y ordenes que le dé el patrén, en el 

desarrollo del trabajo pactado, para la obtencién de los fines de la 

empresa. 

Por su parte, Francisco de Ferrari, considera que en la 

subordinacién “se trata nada mas que de la posibilidad que tiene una de 

las partes de imprimir cuando lo crea necesario una cierta direccién a la 

4 CAVAZOS FLORES, Baltazar. 40 Lecciones de Derecho Laboral. Octava edicién. Trillas. 
México, 1990. Pag. 78. 
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actividad ajena”,'5 por ende, el patrén tiene una facultad de mando, para 

dixigir al trabajador a fin de cumplir con los objetivos de su empresa o 

establecimiento, el cual decide si utiliza o no dicha facultad, no puede 

imputarle al trabajador, por los perjuicios ocasionados a la empresa o 

establecimiento, por una mala administracién suya, el trabajador tiene 

unicamente la obligacién de obedecer las instrucciones y ordenes, 

mientras no le sean dadas él no puede actuar por decisién propia, ni 

ejecutar un trabajo que no le ha sido encomendado. 

Segin Edgardo A. Ferrari Costa la Subordinacién, “es el elemento 

que caracteriza la verdadera naturaleza juridica de las prestaciones de 

servicios”,16 y consiste en Ja facultad que tiene el patron de mandar y ser 

obedecido. Por tanto, el patrén con el objetivo de lograr la finalidad 

econémica de su empresa, usa ese poder o facultad para orientar la 

actividad del trabajador. Por su parte el trabajador, mismo que ha 

aceptado voluntariamente la prestacién, tiene la obligacién de acatar las 

instrucciones y drdenes dadas por el patrén en el desempefio de su 

trabajo. 

Existen dos limitaciones para el patr6n, en relacién con el poder de 

mando Jas cuales son: primero, el trabajador no tiene obligacién de 

obedecer todas aquellas ordenes de trabajo, que no se relacionen con el 

trabajo pactado, por lo cual constituye una causal de rescisién del trabajo; 

como puede ser por ejemplo: el traer los refrescos, los cigarros para el 

© DE FERRARI, Francisco. Derecho del Trabajo. Tomo I. Segunda edicién. Depalma. 
Argentina, 1968. Pag. 319. 

16 FERRARI COSTA, Edgardo A. El Concepto de Subordinacién. Abeledo-Perrot. Argentina, 
1967. Pag. 37. 
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patrén, toda vez que existe el deber del trabajador de obedecer y 

conducirse en sus actividades de trabajo conforme a las indicaciones del 

patrén, siempre y cuando formen parte del trabajo pactado con el patron, 

esto conforme al articulo 134 fraccién III de la Ley Federal de Trabajo. 

El patron tiene una facultad juridica de mando, el cual usa para 

orientar la actividad del trabajador con el objeto de lograr el mayor 

beneficio de la empresa. La segunda limitacién al poder de mando, es que 

el patrén debe desplegar éste dentro de la jornada de trabajo. Por ende, si 

el patrén pretende seguir dando ordenes e instrucciones al trabajador para 

ser realizadas posteriormente de haber concluido la jornada de trabajo, 

éste no tiene la obligacién y no debe acatarlas, avin cuando se refieran al 

trabajo pactado entre el trabajador y el patrén. 

También puede observarse la subordinacién, considera José 

Davalos “en la limitaci6n de Ja capacidad de iniciativa en el servicio que 

se presta, ya que el trabajador, cualquiera que sea su categoria o grado, 

siempre se encontrara sujeto a ciertas restricciones, por si, en relacion al 

trabajo que desempeiia y que son impuestas o en favor del patrén” 1” 

14.3. Salario. 

Francisco Ramirez F. entiende por salario “la retribucién convenida 

que debe pagar el patrén al trabajador por el servicio prestado o como 

". DAVALOS, José. Derecho del Trabajo I. Ob. Cit. Pag. 93. 
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consecuencia del servicio prestado”.8 Lo trascendente es la obligacién del 

patron de retribuir al trabajador por el servicio prestado, o como 

consecuencia del mismo, es decir, lo mas importante es el cumplimiento 

del acuerdo de voluntades entre el patron y el trabajador, a través de este 

convenio el patrén se beneficia de las actividades desarrolladas por el 

trabajador, a cambio debe pagar un salario al trabajador. Si el patrén no 

utiliza los servicios de sus trabajadores, no por eso se va a liberar de pagar 

el salario a sus trabajadores, toda vez, que él decide, cuando y como se 

beneficia de las actividades de sus trabajadores y el no hacerlo, sélo a éste 

le debe causar perjuicio. 

Para Mario de la Cueva el salario es “la retribucién que debe 

percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que pueda conducir una 

existencia que correspondan a la dignidad de Ja persona humana, 0 bien 

una retribucién que asegure al trabajador y a su familia una existencia 

decorosa”.° Por consiguiente, el salario es aquel pago que permite al 

trabajador y a su familia disponer de recursos suficientes para acceder a la 

educacién, a la cultura, dejando atin lado la vida casi animal en que se 

encuentra en ocasiones el ser humano, al no contar con los recursos 

materiales los cuales le permitan proporcionar a su familia todos los 

sgatisfactores, tales como comida, vestido, salud, educacién, recreacién, 

cultura y otros, verbigracia tener los recursos econémicos que le permitan 

ir al teatro. 

  

'8 RAMIREZ FONSECA, Francisco. Condiciones de Trabajo. Segunda edicién. Pac. México, 

1985. Pag. 78. 
19 DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho del Trabajo. Tomo I. Ob. Cit. Pag. 297. 
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Conforme al articulo 82 de la Ley Federal del Trabajo, sefiala que 

“salario es Ja retribucién que debe pagar el patrén al trabajador por su 

-trabajo”. El patrén al utilizar los servicios de sus trabajadores en su 

beneficio, tiene la obligacién de retribuir a estos con un pago; el cual 

representa el fin que persigue obtener el trabajador a cambio de haber 

realizado en forma personal y subordinada las actividades encomendadas 

por el patrén. 

El trabajador no desplegé una actividad en forma filantropa, 

desinteresada, no busca colaborar con el patrén, para después tal vez, éllo 

ayude cuando necesite, sino lo hace con el fin de recibir un salario. 

Asimismo, puede ser que el trabajador no realice ninguna actividad en su 

jornada, pero por el sélo hecho de estar a disposicién del patrén tiene 

derecho al pago integro de su salario. Al respecto, opina José Davalos “el 

salario no es una contraprestacién, mds bien es un instrumento de justicia 

social”, y la obligacién de pagar el salario “es independiente de la 

obligacion de prestar efectivamente el servicio” 20 

15. Condiciones de Trabajo. 

Son los derechos y obligaciones que tienen los sujetos en la relacién 

laboral. Para Mario de la Cueva son “las normas que fijan los requisitos 

para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en los 

establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las 

prestaciones que deben percibir los hombres por su trabajo”.2! Entonces 

® DAVALOS, José. Derecho del Trabajo I. Ob. Cit. Pag. 202. 

21 DELA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho del Trabajo. Tomo I. Ob. Cit. Pag. 266. 
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las condiciones de trabajo son las normas juridicas que permiten la 

proteccién de la salud de los trabajadores, al exigir del patron cuente con 

jas condiciones de-seguridad e higiene, lo cual va a permitir a su vez la 

proteccién de la vida del trabajador, al no permitir condiciones de trabajo 

que atenten en contra de su salud y de la vida. 

Las condiciones de trabajo son derechos y obligaciones para el 

trabajador y el patrén en la relacién laboral, aun y cuando nuestro derecho 

laboral busca la proteccién juridica de los trabajadores, también es cierto, 

el otro sujeto de la relacién de trabajo es el patrén, quien tiene “un estado 

juridico que entrafia obligaciones, pero también derechos”. No 

concebirse en esa forma, seria inicuo y aberrante, por ende no pueden 

corresponder a un sujeto todos los derechos y al otro todas las 

obligaciones. 

1.5.1. Jornada de Trabajo. 

“Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador esta a 

disposicién del patrén para prestar su trabajo”. Articulo 58 de la Ley 

Federal de Trabajo. En éste concepto se explica correctamente lo que 

debemos entender por jornada de trabajo, y la forma de cumplir esta por 

parte del trabajador, al disponer-la sola presencia del trabajador en su 

centro de trabajo, es suficiente para cumplir con su jornada de trabajo; 

pues él se encuentra a disposicién del patrén, para realizar las actividades 

que se le encomienden. 

16



  
  

Francisco Ramirez Fonseca considera “la jornada implica que el 

trabajador ponga a disposicion del patrén en forma subordinada su fuerza 

de trabajo, en el tiempo y lugar convenidos”.» El trabajador tiene la 

obligacién de estar a disposicién del patrén, durante el tiempo pactado o 

conforme a lo establecido por la legislacién laboral, atin sin realizar 

efectivamente una actividad en favor de la empresa, siendo suficiente la 

presencia fisica del trabajador, para cumplir con Ja jornada de trabajo; es 

facultad del patrén el ordenar y dirigir las actividades del trabajador, por 

ende, él decide si se sirve o se abstiene de utilizar la fuerza de trabajo para 

beneficio de la empresa. Para Mario de la Cueva “el deber unico del 

trabajador consiste en poner su energia de trabajo a disposicién de Ja 

empresa por el namero de horas que se hubiese determinado, por tanto, el 

no utilizar la energia de trabajo es un riesgo de la empresa.” 

Para establecer en que momento inicia Ja jornada de trabajo, se 

deberé analizar en forma individual cada caso, pues no se puede precisar 

de una manera general, en que momento el trabajador esté a disposicién 

del patron. 

La limitacién de la jornada se establecié a efecto de terminar con el 

abuso de los patrones que buscan obtener una mayor produccién y 

ganancia, a costa de los trabajadores; quienes se veian en la necesidad cle 

soportar jornadas inhumanas y mal remuneradas, sin posibilidad de 

convivir con su familia, o acercarse a la educacién y a la cultura, 

condenados a vivir una vida préxima a la animal. Por lo que nuestro 

  

22 DAVALOS, José. Derecho del Trabajo I. Ob. Cit. Pag. 179, 
3, RAMIREZ FONSECA, Francisco. Condiciones de Trabajo. Ob. Cit Pag. 28. 
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legislador se vio en la necesidad de establecer en el articulo 123 Apartado 

A, fraccién I, de nuestra Carta Magna, la jornada maxima de ocho horas, 

por considerar a ésta humanitaria. Sin embargo, el patr6n y el trabajador 

pueden convenir validamente en aumentar el ntimero de horas de la 

jornada en beneficio del trabajador, es decir, distribuyen el tiempo de una 

o dos jornadas entre las restantes, y de esa forma laboran un mimero 

menor de dias, a efecto de que el trabajador cuente con un descanso 

superior al establecido por la Ley Federal de Trabajo, este tiempo le 

permita convivir con su familia, poder acceder a la educacién y a la 

cultura, es decir, cuando se establece en una jornada una o mas horas de 

otra jornada, en beneficio del trabajador, pero sin que rebase el ntumero de 

horas y jornadas permitidas por semana, conforme con nuestra Carta 

Magna, por ejemplo el caso de los mecanicos de Aerovias de México, los 

cuales trabajan cuatro dias con una jornada de diez horas y descansan tres 

dias. 

El ntumero de horas de la jornada de trabajo puede ser reducido por 

mutuo consentimiento, entre el patrén y el trabajador, atendiendo a la 

“radeza, peligro y tensién que entrafie el trabajo a desarrollar, a fin de 

reducir su duracién y en efecto resulte una  jornada 

humanitaria”.Ademas el trabajador al contar con un descanso mayor 

puede acceder a Ja educacion y a la cultura, se disminuyen los riesgos de 

accidentes de trabajo, repercutiendo en forma positiva para el patron, al 

lograr disponer de trabajadores en perfecto estado de salud, los cuales van 

  

2 DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho del Trabajo. Tomo I. Ob. Cit. Pag. 131. 
5, BORREL NAVARRO, Miguel, Andlisis Practico y Jurisprudencial del Derecho Mexicano del 
Trabajo. Cuarta edicién. Sista. México, 1994. Pag. 131. 
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a tener un rendimiento fisico y psicologico mucho mejor, sin peligro de 

sufrir un accidente de trabajo por encontrarse agotados. 

1.6. Religi6n. 

La palabra religién se deriva del vocablo latin religiere, el cual 

significa unir o ligar y se va a entender como la relacién del ser humano 

con su creador. 

Para Morris, Jastrow, la religion “es la creencia en uno o varios 

poderes superiores respecto de los cuales experimentamos un sentimiento 

de dependencia. Esta creencia produce en nosotros una organizacién, una 

serie de actos especificos y una regla de vida que tiende a establecer y 

mantener relaciones favorables con los poderes susodichos”.* Entonces 

concibe a la religi6n como una creencia del ser humano, en uno o varios 

poderes superiores, es decir, el hombre busca sentirse vinculado con 

poderes superiores al él, asimismo, busca establecer una dependencia con 

los susodichos poderes superiores, lo cual realiza a través de una 

organizacion y una serie de actos de culto que van a trascender a la 

sociedad de la cual forma parte. 

En el comienzo de la religién no existe un dualismo de mundos, es 

decir, no existe para el hombre primitivo un mundo més alla del nuestro, 

sino sdlo éste, por lo cual es probable que sus primeros dioses sean las 

almas de sus muertos, los cuales tal vez viven en ciertos animales, 

6 LOPEZ ROSADO, Felipe. Introduccién a la Sociologia. Vigésima séptima edicién. Porria. 
México, 1978. Pag. 191. 
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plantas, en el aire, el sol y otras cosas. Recordemos dice al respecto Hans 

Kelsen que el “orden social mds primitive tiene un caracter 

completamente religioso. Originariamente no conoce mas sanciones que 

las religiosas”. 27 

Emilio Durkheim conceptita a la religién como un “sistema 

solidario de creencias y practicas relativas a las cosas sagradas, a las cosas 

separadas y prohibidas; estas creencias y practicas unen en una misma 

comunidad moral llamada iglesia a todos sus adherentes”.28 A través de 

la religion el ser humano busca comunicarse con un ser superior, pero 

ademis, se comunica con otras personas, con las cuales se identifica y 

busca un fin comin, para lo cual, forman una comunidad religiosa, a la 

cual se le denomina iglesia. 

Religion es un conjunto de dogmas y practicas realizadas por el ser 

humano, con el objeto de sentirse vinculados con uno o varios poderes 

supremos, el cual nos constrifie en la necesidad de observar determinada 

conducta ante la sociedad. 

te 

En toda religion pueden observarse cuatro partes que son: 

Dioses: son los poderes o fuerzas sobrenaturales con los que se 

identifican los seres humanos. 

7" KELSEN, Hans. Teoria General del Derecho y del Estado. Segunda edicién. Universidad 
Nacional Auténoma de México, 1988. Pag. 19. 

8 LOPEZ ROSADO, Felipe. Introducci6n a la Sociologia. Ob. Cit. Pég. 191. 
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Sacerdocio: es un grupo de personas organizado y especializado en 

servir de enlace entre los poderes o fuerzas sobrenaturales y la comunidad 

religiosa. 

Dogmas: son el conjunto de verdades indiscutibles, que se tienen 

por ciertas y que sirven de base intelectual a toda religién, son las 

proposiciones que establecen las relaciones entre una o varias deidades y 

el ser humano. Los dogmas son verdades que son otorgadas por las 

deidades, para que el ser humano los acate, sin que puedan ser variados 

por los sacerdotes. 

Culto o rito: va a ser el conjunto de practicas que se realizan para 

honxar a una o varias deidades. Por ende, el culto puede ser interno o 

externo, realizarse en forma individual o colectiva. 

La religién se comprende como el conjunto de dogmas que son 

otorgados por uno o varios poderes superiores e interpretados a través de 

los sacerdotes, los cuales son las autoridades eclesidsticas que sirven de 

enlace a los hombres con los seres supremos. El ser humano se trata de 

explicar fendmenos que no entiende por medio de la religién y de esa 

forma alcanzar su felicidad y en ocasiones busca continuar con otra vida 

después de la muerie. 

El individuo al cumplir con su religién en ocasiones trasciende al 

orden juridico en forma positiva; al coincidir 0 no oponerse las normas 

religiosas con el orden juridico, es decir, la religién que adopta el ser 

humano permite un desenvolvimiento armonioso con el orden juridico, lo 
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cual le permite al individuo cumplir con sus derechos y obligaciones en la 

sociedad. 

17. Iglesia. 

La palabra Iglesia deriva “del latin ecclesia; en gtiego equivale a 

“asamblea”, “congregacién”, o “convocatoria’, es en sentido estricto, la 

sociedad fundada por Cristo y constituida por los bautizados, la cual bajo 

la disciplina de una jerarquia sacra y por la participaci6n en la fe y en los 

sacramentos persigue la santificacién temporal de sus miembros y de ese 

modo la bienaventuranza”.» Anteriormente por el término iglesia los 

autores profanos, griegos y latinos entendian a toda asamblea pablica, asi 

como el lugar en donde se reunian. Por iglesia se entiende al conjunto de 

todas Jas personas que profesan una misma religién, con el objeto de 

conseguir la vida eterna. 

A la palabra Iglesia se le dan diferentes acepciones como 

“congregacién de los fieles o asamblea; lugar sagrado donde se retinen o 

templo; conjunto de fieles con sus pastores o sociedad eclesiastica’.» 

Entonces validamente también podemos denominar iglesia al lugar en 

donde se retinen las personas, para realizar los actos de culto, por medio 

de los cuales van a honrar a su dios o dioses y a establecer un vinculo 

religioso con el mismo. 

® Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo XIV. Bibliogrdfico. Omeba. Argentina, 1961. Pag. 813. 
» Nueva Enciclopedia Juridica. T. XI. Editor Francisco Seix. Espafia, 1962. Pag. 246. 
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También es necesario comprender el concepto de iglesia catélica, 

por la influencia que ha tenido en nuestro pais a partir de la conquista de 

los Aztecas, hasta nuestros dias. Las repercusiones politicas econémicas y 

sociales del Estado Mexicano siempre son analizadas junto con la 

influencia negativa y nefasta de la iglesia catélica, no se puede analizar 

nuestra historia sin hacer mencién a la misma; la iglesia catélica se alejo 

mezquinamente en infinidad de ocasiones de la doctrina de Jesucristo su 

Salvador, tan hermoso seria el predicar una doctrina y fundamentarla con 

los hechos, a través del ejemplo de sus autoridades eclesiasticas. 

Para Martha Alicia Meza S. entiende por iglesia catélica a “la 

agrupacién de creyentes en Cristo, bautizados que en una unidad de 

cénones de comportamiento, culto, reglas liturgicas y fe profesan la 

religi6n catélica y que tienen como fin la santificacién y salvaci6n de sus 

integrantes mediante. la participacién en los sacramentos”,>! y reconocen al 

Sumo Pontifice romano como la maxima autoridad de la iglesia universal. 

1.8. Asociacion. 

Es un contrato por medio del cual dos o més personas deciden 

reunirse de forma mds o menos permanente, para realizar un fin licito, y 

que no sea preponderantemente econdémico, conforme al articulo 2670 del 

Cédigo Civil del Distrito Federal. La asociaci6n da surgimiento a una 

persona moral, articulo 25 fraccién VI del Cédigo Civil. En esta definicién 

se establece que la asociaci6n civil es un contrato, el cual requiere cuando 

>|, MESA SALAZAR, Martha Alicia et al. 75 Aniversario de la Constitucién Politica_de los 
Estados Unidos Mexicanos. Porriia. México, 1992. Pag. 318. 
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menos de dos sujetos para poder celebrar éste, los cuales deben reunirse 

_ no de forma transitoria verbigracia para una marcha, un juego de domino, 

sino de una manera mds 0 menos permanente, asi como su fin no debe de 

ir en contra de las leyes de orden publico, ni de las buenas costumbres; asi 

‘como no se debe buscar obtener ganancias. Al celebrarse éste contrato 

conforme a derecho y con los requisitos que el propio Cédigo Civil 

enumera, da lugar a la emanacién de una persona moral, la cual es 

completamente diferente a la personalidad de los sujetos que la formaron. 

Miguel A. Zamora da el siguiente concepto de asociacién civil “es 

aquel por virtud del cual, dos o mas personas convienen en reunirse de 

una manera que no sea enteramente transitoria, para la realizacién de un 

fin comuin licito y que no tenga un cardcter preponderantemente 

econémico y que origina la creacién de una persona juridica diferente a la 

de los contratantes”. En éste concepto se desprende que el contrato de 

asociacién da surgimiento a un nuevo ente de derecho; una persona 

moral, la cual es completamente diferente a los sujetos contratantes, sin 

embargo, para la creacién de esta persona se requiere que dos sujetos se 

rednan de forma no transitoria, pero ademas deben de perseguir un fin de 

interés general para ambos, por Jo cual, queda claro que no deben 

perseguir fines diferentes, ni tampoco deben tener el Animo de buscar 

obtener ganancias. 

Segin Rafael Rojina Villegas 1a asociacién constituye una persona 

juridica y la define como “una persona moral que nace de un contrato, 

32, ZAMORA VALENCIA, Miguel Angel. Contratos Civiles. Segunda edicién. Porrtia. México, 

1985. Pag. 223. 
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merced a la reunién de dos o més individuos, que en forma permanente 

se agrupan para realizar un fin que no sea preponderantemente 

econémico y que este permitido por la ley”.» Por lo que toda asociacién 

tendra los siguientes atributos, ser4 una persona juridica; surge de un 

contrato; se va a constituir por dos o més sujetos que se retunen en forma 

mas 0 menos permanente; van a realizar un fin comin licito y no debe ser 

preponderantemente econémico. 

La finalidad de la asociacién no debe de ser obtener utilidades 

econémicas, sino de car4cter politico, deportivo, artistico, cultural, 

profesional, cientifico, de recreo, u otro similar; es decir, debe ser una 

finalidad ideal o desinteresada. La finalidad debe ser comin, o sea en 

interés de todos los asaciados, y no unicamente en beneficio de uno o 

varios de ellos. 

1.8.1. Asociacién Religiosa. 

Es la reunién de dos o mds personas de. forma mds o menos 

permanente, para realizar un fin religioso licito, y que no sea 

preponderantémente econdémico. “Las iglesias y agrupaciones religiosas 

tendrén personalidad juridica como asociaciones religiosas una vez que 

obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaria de 

Gobernacién”, conforme con lo establecido en el articulo 6° parrafo 

primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico. 

3, ROJINA VILLEGAS, Rafael. Derecho Civil Mexicano. Tomo VI. Volumen. II. Quinta edicién. 

Porria, México, 1986. Pag. 129. 
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La asociacién religiosa se va a regir por la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Publico, asimismo, seré la Secretaria de Gobernacién 

quien otorgue el registro constitutivo, medida acertada y se justifica pues 

estas asociaciones religiosas deben ser controladas y verificadas que 

cumplan con la Jegislacion nacional por las autoridades Federales, a efecto 

de poder Nevar un control exacto; esto en razén, de que las iglesias como 

todos sabemos estan establecidas en dos o m&s Estados, y a veces en el 

territorio nacional, verbigracia la iglesia catélica. 

Las asociaciones religiosas se deben constituir cuando menos por 

dos personas, atm y cuando no se establezca en la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Pablico, pero si en el Codigo Civil, las cuales debieron 

haber realizado actividades religiosas cuando menos cinco afios antes de 

ja solicitud de registro, ademas deberan comprobar que tienen un notorio 

arraigo entre la poblacién, contar con suficientes bienes para su objeto, 

presentar sus estatutos que la regiran de acuerdo con el articuld 6° parrafo 

segundo de la citada Ley; por ende, para poder aspirar a constituirse 

como una asociacién teligiosa, primero se debe de ser una persona de 

, hecho, para después serlo de derecho. Las iglesias no deben tener un 

animo lucrativo, sino sélo deben procurar allegarse de todos los 

elementos indispensables para su objeto, por tanto, el Estado debe poner 

mucha atencién en este punto, para evitar que surjan problemas 

posteriores, como los sucedidos en épocas pasadas, los cuales, se nos 

relata a lo largo de nuestra historia. 

“La nueva legislacién en materia religiosa reconoce la existencia de 

las iglesias y demas agrupaciones religiosas y ofrece a unas y otras la 
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posibilidad de obtener un “registro constitutivo” ante la Secretaria de 

Gobernaci6n, y tener asi el caracter especial de asociaciones religiosas” 

De donde se desprende que para tener personalidad juridica se requiere 

previamente tener una existencia de hecho; lo cual es algo desafortunado, 

y nunca se terminaré con las personas de hecho, las cuales carecen de 

personalidad juridica; serfa conveniente dar registro tanto a las personas 

de hecho que ya existian, como a las nuevas asociaciones religiosas de 

facto, pero no de derecho. 

También se considera tal medida anticonstitucional al no permitir a 

todo individuo que lo desee formar una asociacién religiosa, 

contraviniende lo preceptuado por el articulo 9° de nuestra Carta Magna, 

no existe razén logica para no otorgar el registro constitutivo ante Ja 

Secretaria de Gobernacién, a una asociacién religiosa que pretende 

formarse por vez primera conforme con los ordenamientos juridicos, y 

reune los requisitos exigidos, para poder validamente realizar toda clase 

de actos juridicos permitidos conforme a derecho, entonces, cual es la 

razén para exigir que primero se constituya como wna persona de hecho, 

realice conductas de. simulacién juridica, actuando en nuestro orden 

jutidico a través de terceras personas; para poder cumplir con el tiempo 

estipulado y asi poder acceder a tener personalidad juridica. 

1.9. Jurisdiccion y Competencia. 

4. SANCHEZ MEDAL, Ramén. De Los Contratos Civiles. Décimo tercera edicién. Porria 
México, 1994. Pags. 380 y 381. 
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La palabra jurisdiccién proviene etimolégicamente de los términos 

de jus y dicere, lo cual significa decir o declarar el derecho. En el derecho 

romano con éste término, se hacia referencia al poder del Estado de 

impartir justicia por medio de los tribunales, en todos los asuntos que 

eran sometidos a su conocimiento, asi como también se hacia alusi6n a las 

facultades que se atribuyen al Poder legislativo. 

En el derecho romano los magistrados al aplicar el derecho, en 

diversas ocasiones crean nuevas normas juridicas, a través de los edictos 

anuales, con el objeto de proteger derechos y obligaciones que no se 

encontraban previstos, por lo cual creaban y aplicaban normas juridicas. 

Por su parte, Cipriano Gémez Lara entiende a la jurisdiccién como 

“wna funcién soberana del Estado, realizada a través de una serie de actos 

que estén proyectados o encaminados a la solucién de un litigio o 

controversia, mediante la aplicaci6n de una ley general a ese caso concreto 

controvertido para solucionarlo o dirimirlo”25 Es una funcién que le 

corresponde al Estado, como un ente soberano, el cudl puede crear ¢ 

imponer un orden juridico, dicha facultad es realizada a través de su 

érgano jurisdiccional, el cual va a ser el encargado de realizar una serie de 

actos juridicos, es decix, por medio de un procedimiento judicial va a 

buscar terminar con un litigio o controversia el cual existe entre dos o mas 

personas, respecto a la pretension de un derecho que cree tener un 

individuo y a la reticencia por parte del otro sujeto a no reconocer el 

  

35. GOMEZ LARA, Cipriano. Teoria General del Proceso. Octava edicién. Harla. México, 1994. 

Pag. 122. 
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mismo; por lo cual el érgano jurisdiccional va a terminar con éste, 

mediante la aplicacién de una ley general a un caso concreto. 

Seguin Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales opinan que la 

funcién jurisdiccional es una actividad del Estado, “la cual no puede 

desarrollarse, sino es por Ja accién de los individuos o a instancia de lo 

particulares que tienen motivos especiales para que el poder jurisdiccional 

actée”.36 Por ende, es necesario que él individuo se sienta afectado o crea 

le asiste un derecho, aun sin existir en realidad, acuda ante los érganos 

jurisdiccionales, los cuales tienen la potestad de dirimir dicho conflicto, 

por tanto, mientras esto: no sucede el érgano jurisdiccional no puede 

actuar por iniciativa propia; por no facultarlo ninguna norma juridica de 

nuestro ordenamiento juridico, sino siempre debe actuar a instancia de un 

particular que crea afectado su esfera juridica, por otro sujeto. 

Por otra parte, Francisco Ross Gamez comenta que la jurisdiccién 

“es de naturaleza esencialmente publica, porque persigue en esencia el 

mantenimiento y la conservacién del orden juridico en la colectividad, 

para vivir dentro de una paz social; de ahi la importancia tan 

trascendental de la institucién” .?” Si bien es cierto, el érgano jurisdiccional 

del Estado no puede intervenir, sino es a instancia de un individuo, 

también to es, que el Estado realiza dicha funcién en interés del 

mantenimiento y conservacién del orden juridico en la sociedad, y de 

  

36. TENA SUCK, Rafael et al. Derecho Procesal del Trabajo. Trillas. México, 1986. Pag. 51. 
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ninguna manera como un interés particular; al resolver los litigios 

de los particulares, se logra mantener la paz social. 

Debemos entender por competencia la facultad que tiene un érgano 

jurisdiccional para conocer de un conflicto de intereses sometido a su 

conocimiento, de conformidad con el ordenamiento juridico, el cual le 

autoriza para decir el derecho, en determinados casos, al cumplir con Jos 

requisitos. Por su parte, Alberto Trueba Urbina explica el concepto de 

competencia, como “la atribucién que tiene un tribunal para conocer de 

un asunto, por su naturaleza y por disposicién de la ley; en otros 

términos, es la aptitud o capacidad del 6rgano del Estado, ya sea burgués 

o social, para ejercer el poder jurisdiccional, dirimiendo tos conflictos 

privados, puiblicos o sociales” 28 Entiende que Ja competencia para conocer 

de un litigio le corresponde al Estado, en uso de su potestad soberana, la 

cual ejerce a través de sus érganos jurisdiccionales, y de conformidad con 

el ordenamiento juridico. Asimismo, distingue en su definicién al Estado 

burgués como Estados Unidos de América, o el Estado socialista, como lo 

era la desaparecida URSS, lo cual carece de importancia para establecer el 

concepto de competencia, sin embargo, es trascendental para la doctrina 

del citado autor. 

Segtin Eduardo Pallares entiende por competencia, a “la porcién de 

jurisdiccién que se atribuye a los tribunales que pertenecen al mismo 

  

7, ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho Procesal del Trabajo. Segunda edicion. Cardenas Editor y 
Distribuidor, México, 1991. Pag. 149. 

*, TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. Segunda edicién, Porria. 
México, 1973. 
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orden jurisdiccional” 3° La competencia es el Ambito de validez dentro del 

cual un 6rgano de autoridad puede. desempefiar sus atribuciones y 

funciones. Por lo cual se puede afirmar, sin errar, la competencia es el 

limite de la jurisdiccion. 

Por competencia debemos entender Ja facultad que tiene un 6rgano 

del Estado, para resolver los litigios que se le plantean, mediante la 

aplicacién de la ley a un caso concreto. 

La competencia jurisdiccional puede tener dos manifestaciones las 

cuales son; la competencia objetiva y Ja competencia subjetiva, la primera 

es Ja referente al 6rgano jurisdiccional con abstraccién de quien sea el 

titular, en determinado momento, y la segunda se refiere al titular, 

encargada del desempeiio de las funciones del érgano jurisdiccional. 

Para determinar la competencia objetiva, se realiza 

tradicionalmente de conformidad con los siguientes cuatro criterios: 

La competencia por materia surge como consecuencia de la 

complejidad y especializacion de la vida social moderna, la cual, hace 

necesario una divisién del trabajo jurisdiccional, es decir, en funcién de 

las normas juridicas sustantivas las cuales deberdn ser aplicadas para 

solucionar las controversias que se hayan presentado al érgano 

jurisdiccional. De donde van a surgir una serie de especializaciones 

judiciales, asi surgen tribunales penales, civiles, laborales y otros. 

*. PALLARES, Eduardo. Diccionario _de Derecho Procesal_ Civil. Décimo cuarta edicién. 
Porrda. México, 1981. Pag. 162. 

31 

  

  
 



La competencia por grado presupone las diversas instancias del 

proceso y, trae aparejada, la cuestién relativa a la division jerarquica de 

los érganos jurisdiccionales. Asi la primera instancia se lleva ante jueces 

de primer grado, y la segunda, ante jueces de apelacién o de segundo 

grado; sin embargo, en materia laboral no existe la competencia por grado 

al ser uninstancial, 

La competencia por territorio de los érganos judiciales implica una 

division geogrdfica del trabajo, que se determina por circunstancias y 

factores de tipo geografico, econdmico y social. Por su parte, Carlos 

Arellano explica que en la competencia por territorio, “la aptitud juridica 

de conocimiento de controversias se distribuye entre los diversos 

juzgadores”,49 mediante el sefialamiento de wna circunscripcién 

' geografica, perfectamente delimitada. 

La competencia por cuantia o importancia del asunto, son los que 

_ se establecen en raz6én del monto econémico del asunto a tratar o dirimir. 

Al terminar éste capitulo estamos en aptitud de comprender los 

conceptos basicos, que nos serviran para poder comprender el desarrollo 

‘de Jos siguientes capitulos. 

140, ARELLANO GARCIA, Carlos. Teoria General del Proceso. Porrtia. México, 1980. Pag. 371. 
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CAPITULO 2 

LA IGLESIA CATOLICA EN MEXICO 

Es interesante hacer un andlisis histérico de la formacién de la 

iglesia, el surgimiento y desarrollo de los problemas del Estado con la 

iglesia, ocasionados por la intromisién de la iglesia en asuntos del orden 

politico, social, econémico y juridico, la forma de solucionarse, para poder 

evitar futuros males a nuestro pais. 

2.1. La Iglesia Catélica, Origen. 

La iglesia fue organizada por San Pablo, alrededor de la figura de 

Jess, a quien no conocié personalmente, sin embargo, “instruido en la 

nueva fe, se convirtié en el mas infatigable predicador del evangelio entre 

judios y gentiles”.» Al principio San Pablo abrazo la religién judia y fue 

uno de los perseguidores mas crueles en contra de los primeros cristianos, 

el cual les provocaba los mas horribles tormentos sin embargo al 

convertirse al cristianismo, va ser quien organiza a la iglesia en Roma. 

“A falta de la libertad civil, a veces demasiado ilusoria, lo que los 

esclavos hallaban en el cristianismo era Ja verdadera libertad del alma, y, 

cosa quiz4 mas preciosa a sus ojos, Ja plena igualdad de los derechos 

religiosos con sus duefios”.© En la realidad era muy diferente, ya que Ja 

supuesta igualdad era muy efimera y sélo existia dentro de los sitios de 

“4. KURI BRENA, Daniel. La Filosofia del Derecho en Ja Antigiiedad Cristiana. Tercera edicién. 
Universidad Nacional Auténoma de México, 1975. Pag. 46. 

*. BARDY, Gustave. La Conversion al Cristianismo Durante los Primeros Siglos. Cr. Luis 
Aguirre. Encuentro. Espafia, 1990. Pag, 126. 
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adoracién; por tanto, continuaban los maltratos para los esclavos, los 

cuales eran considerados un objeto titil para el trabajo de sus amos. 

Al inicio la iglesia cristiana se organiza de forma democrética, pero 

poco tiempo después se divide entre laicos y clérigos, fijandose reglas 

para su teologia y estructura de organizacién; iniciando su divulgacién 

alrededor del mediterraneo. 

En el comienzo de la religion catélica los cristianos emanan de 

clases sociales marginadas, debido en parte a que “tuvieron que aguantar 

una serie de oleadas de persecucién por parte del Imperio romano, sobre 

todo a causa de su negativa de rendir homenaje divino a los 

emperadores” © Con el devenir del tiempo se van adherir a esta religion 

personas de una mejor clase social, lo que fortalece a la iglesia catélica y 

permite el establecimiento de la paz con el imperio romano de 

Constantino, mismo que en el aiio 313 publicé el Edicto de Milén por 

medio del cual suprimia todos los edictos contra los cristianos 

concediendo plena libertad para profesar su religion. 

El cristianismo una vez que logré ser tolerado como una religién 

mas en el imperio romano, comienza a intrigar, perseguir y erradicar las 

religiones no cristianas, es decir, la iglesia cristiana es un ente el cual 

aprende de las demés religiones, de sus perseguidores, de sus vivencias 

sucedidas y después pone en practica todos los artificios, tormentos y 

mentiras profesadas por sus adversarios, para destruir las demés 

*, MARGADANT S., Guillermo Floris. La Iglesia ante el Derecho Mexicano, Pornia. México, 
1991. Pag. 32. 
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religiones, hasta lograr convertirse “en religion oficial e intolerante’”# del 

imperio en tiempos de Teodosio I; se le exenta del pago de impuestos, 

consigue tener una justicia interna propia, el derecho de otorgar asilo y 

hacer ejecutar sus decisiones mediante el uso de la fuerza estatal. La 

iglesia empieza a tener funciones las cuales no le corresponden a una 

entidad religiosa, sélo debe ocuparse de la forma en que los individuos 

cumplen con los dogmas impuestos por la religion catélica. 

2.1.1. Organizacién de la Iglesia Catélica. 

‘La organizaci6n de la iglesia catélica parte de que Jesucristo slo 

tiene una iglesia Ja cual fund6 sobre San Pedro y sus sucesores, tal dijo el 

redentor a Pedro “Yo te digo en verdad que ta eres Pedro y sobre esta 

piedra edificaré mi iglesia” . (Mat. 16:18) De ahi emana la organizacién yla 

autoridad de Ia iglesia cat6lica romana sobre las dems iglesias de los 

otros Estados; por lo que se considera a la iglesia romana y a sus ministros 

religiosos en la cispide de la jerarquia eclesiastica. 

La organizacién eclesiéstica es una estructuza jerarquica, que tiene 

en su cttspide a un supremo Pontifice el cual ha sido elegido por un 

Cénclave de Cardenales y su cargo es vitalicio; es ademas el obispo de 

Roma quien “no solamente tiene el primado de honor, sino la suprema y 

plena potestad de jurisdiccién en la Iglesia Universal” (Can. 218, 1). “El 

#4, MARGADANT S,, Guillermo Floris. El Derecho Privado Ramano. Décimo primera edicién. 
Esfinge. México, 1982. Pag. 42. 
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sumo Pontifice es el Supremo Legislador en todos los érdenes en la Iglesia 

Catélica y él es quien elige a los obispos” 6 

A continuacién del sumo pontifice, est4 el Concilio Ecuménico; el 

cual se integra por el sumo Pontifice y los obispos. “La intervencién del 

Papa en el concilio es relevante ya que él convoca y preside, por si o por 

otros; quiénes han de asistir; fija el temario que ha de tratarse y da fuerza 

de obligar a sus decisiones confirmandolas o promulg4ndolas”.« 

En el orden descendente de la jerarquia eclesidstica se tiene a los 

cardenales que son obispos los cuales han sido elevados a una dignidad, 

su titulo es honorifico, éstos constituyen el senado del romano pontifice, 

asistiéndole como consejeros y colaboradores principales en el gobierno 

de la iglesia. Los cardenales son elegidos directamente por el Papa y éstos 

a su vez tienen la funcién de elegir a los nuevos papas. 

La Curia Romana, a través de la cual el romano pontifice suele 

tramitar los asuntos de la iglesia universal y que realiza su funcion en 

nombre y por autoridad del mismo para el bien y servicio de las iglesias, 

“consta de Ja Secretaria de Estado o papal, del consejo para los asuntos 

ptblicos de la iglesia, de las Congregaciones, Tribunales y de otras 

instituciones, cuya constituci6n y competencia se determina por ley 

peculiar’.« 

“. QUILES, Ismael. ;Qué es el catolicismo? Depalma. Argentina, 1985. Pag. 49. 
*, LOMBARDIA, Pedro (Coord.). Derecho Canénico. Segunda edicién. EUNSA. Espaiia, 1977. 
Pag. 280. 
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Los arzobispos son los obispos que estén al frente de una 

arquididcesis, puede estar formada de varias diécesis. La iglesia funciona 

como un Colegio Apostélico, el cual esta al frente de los obispos 

nombrados por el Papa. Los Obispos organizan su diécesis en forma 

semejante a la Curia Romana, constituyendo la Curia Diocesana con sus 

diversos oficios, el Senado del Obispo formado por el cabildo de los 

candnigos, y otras dignidades inferiores, que Henan el nervio esencial de 

la jerarquia eclesidstica, constituida por el obispo y los presbiteros. En el 

orden jerarquico los didconos ocupan el altimo lugar, son los 

colaboradores de los presbiteros. 

Para formar parte de la iglesia catélica y de su organizacién 

jerarquica es a través del sacramento del orden, por el cual el varén que 

reine las caracteristicas que se solicitan puede ‘acceder a los grados 

jerarquicos de la misma: obispo, presbitero y didcono. 

El clero se divide en regular y secular; el primero son Jas personas 

religiosas especialmente consagradas a Dios, y forma parte de un instituto 

religioso, y no se ajustart a la estructura ordinaria del clero en Ja linea 

episcopal y parroquial. Son Jas ordenes de monjes las cuales van 

apareciendo perfectamente organizadas, tales como los Dominicos, los 

Franciscanos, los Jesuitas y otras muchas mds que se han formado y 

multiplicado prodigiosamente con las mds diversas modalidades. 

  

”. DE ECHEVERRIA, Lamberto (Dir.). Cédigo de Derecho Canénico. Biblioteca de Autores 
Cristianos. Segunda edicién. Catélica. Espafia, 1983. Pags. 208 y 209. 
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Los fieles o bautizados no forman parte de la organizaci6n 
jerarquica, sin embargo, estan sometidos a observar las normas religiosas 
que emanen del Cédigo de Derecho Canénico y demés ordenamientos 
emitidos por las autoridades eclesidsticas. 

2.2. Ambito Religioso del Cristianismo. 

“La separacion entre Ia iglesia y el Estado y la no injerencia de las 
autoridades eclesidsticas en los asuntos de la entidad estatal, son, pues, 
dos principios que el mismo Jesucristo estableci6” # El cristianismo en su 
inicio con Jesucristo establecié una separaci6n entre el Estado y la iglesia, 

al disponer que esta dltima sélo se ocupard de ensefiar el culto teligioso, 

sin intervenir en los asuntos del gobierno, sin embargo con el transcurrir 

del tiempo Ia Iglesia comienza a intervenir en asuntos que no le competen, 

en complicidad con las autoridades del Estado, quienes se ven 
beneficiados con los favores que se otorgan mutuamente. 

Jesucristo al contestar la pregunta que le plantearon los cortesanos 

de Herodes Antipas, si Es licito o no pagar tributo al Cesar? contestando 

“dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, por tanto en 

los fundamentos propios de la iglesia se reconoce la existencia de dos 

Ambitos de validez, el del Estado en el que no debe intervenir la iglesia, 

para no apartarse de su culto conio Judas en busca de privilegios 

econémitos, politicos y sociales, caso en el cual debe intervenir el Estado, 

a efecto de no permitir a la iglesia se convierta en una institucion politica, 

  

*, BURGOA, Ignacio. Derecho_Constitucional Mexicano. Novena edicién. Porrda. México, 
1994. Pag. 976. 
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y encausar a esté; como a un rio, mediante limitaciones juridicas, su 

Ambito de competencia de la iglesia. El Ambito de competencia es y debe 

Ser enseftar y propagar su culto, pero sin intervenir en asuntos ajenos a su 

fe, como verdaderos terratenientes, explotadores de las clases sociales; 

sino mds bien como un coadyuvante del Estado en Ia conducta de los 

individuos, a través de sabias normas teligiosas. Que extraordinario seria 

que la iglesia encauzara la conducta de sus feligreses en beneficio de toda 

Ja sociedad, sin pretender convertirse en una acaparadora de Ia riqueza, 

provocando tantos dafios a la economia del Estado, causante de tanta 

hambre y miseria. 

2.3. La Epoca Colonial. 

La conquista de los Aztecas en México, al igual que el resto de 

América dominada por los espajioles, tuvo todas las caracteristicas de una 

cruzada religiosa, con Io cual, “la conquista se convirtié asi en un negocio 

conjunto de la iglesia y los monarcas” Los monarcas espajioles buscan el 

apoyo de la iglesia para poder conquistar nuevos territorios bajo el 

pretexto de la evangelizacién y propagacién de la religion catélica. 

Durante los tres siglos que abarca la época colonial, la iglesia tiene 

wn enorme poder econémico, y politico. Esta otorgé el Real o Regio 

Patronato a los Reyes de Espaiia, por lo cual sus relaciones se rigen a 

través del mismo; asi Ia iglesia dependié en gran medida de la Corona 

espaiiola. 
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El origen del Regio Patronato lo encontramos principalmente en 

tres Bulas emitidas por los Papas, son la Bula fnter Caetera del 4 de mayo 

de 1493, y en la Bula Eximiae Dovotionis del 16 de noviembre de 1501, 

emitidas por Alejandro VIL, a través de ests concedié a la Corona, en 

compensacién de los gastos causados por la conquista y la evangelizacién, 

todos los diezmos de las Indias, mientras en el resto de la corona sélo le 

era permitide quedarse con un tercio de las limosnas. Ademas de la Bula 

Universalis Eclesiae de fecha 28 de julio de 1508, otorgada por Julio Il. 

Ademés, el Papa Gregorio XII le otorgé bastantes concesiones 

procesales a la corona espafiola, a través de la Bula de fecha 28 de febrero 

de 1508, en donde se establecié toda controversia sobre el Patronato debia 

dirimirse ante los tribunales estatales; ademas ya no habria apelacién en 

Roma, por lo que todos los casos eclesidsticos terminaban dentro del reino 

espaiiol. 

Se puede decir, la Corona tiene los siguientes derechos: enviar 

misioneros que evangelizaran a los indios; construir templos, monasterios 

y hospitales; presentar una lista de tres personas, es decir una terna ante 

la Santa Sede, para de ahi se nombrar4 a Jas autoridades eclesidsticas; 

crear, dividir o cambiar la limitacién de Jas diécesis; el derecho de 

autorizar o prohibir la realizacion de concilios en las indias, la facultad de 

autorizar o impedir el movimiento migratorio de los clérigos; el derecho 

de supervisar la vida mondstica a través de los obispos; el cobro de 

impuestos eclesidsticos, de los cuales se quedaba con wna novena parte. 

  

4° CALZADA PADRON, Feliciano. Derecho Constitucional. Harla. México, 1992. Pag. 361.    



En contraprestacién la Corona tenia la obligacién de atender los 

gastos de ereccién de templos y su sostenimiento, asi como propagar y 

proteger la religion catélica. La iglesia se encuentra obligada, a dedicarse 

a la defensa de los intereses politicos de la corona, llegando para esto a la 

violacién del secreto confesional. 

Tan grande es el poder de la Corona en los asuntos religiosos, que 

Felipe IV obliga a jurar fidelidad a los obispos respecto al patronato, y les 

ordena recoger mensajes papales que no obtuvieran primero el pase regio, 

es decir, la aprobacién del consejo de indias. Ademés la iglesia en la 

Nueva Espafia cayé en tentaciones terrenales; “el clero secular, quiza 

porque no tenia reglas de pobreza que les contuvieran, mostraron desde 

temprano “cierta desmedida codicia” por los bienes de este mundo que 

les rest6 prestigio, pero no poder econdmico”.» 

Al finalizar Ja colonia el clero tuvo un patrimonio considerable, 

resultado de donaciones, rentas, dotes, herencias, una sana 

administracion, exenciones fiscales y el principio canénico de que la 

iglesia siempre adquiere pero nunca enajena bienes inmuebles. Al 

respecto se considera a fines del virreinato la riqueza de ésta “no bajaba 

ciertamente de la mitad del valor total de los bienes raices del pais”. Las 

propiedades de la iglesia causaron graves consecuencias a la agricultura, 

ya que la iglesia no sembraba sus territorios, permaneciendo estériles. 

  

5° FLORESCANO, Enrique. Origen y Desarrollo de los problemas Agrarios en México 1500- 
1821. ERA. México, 1986. Pag. 58. 
+ ALEMAN, Lucas. Historia de México. Jus. México, 1972. Pég. 51. 
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“En 1763 Carlos If prohibio a la iglesia siguiera adquiriendo bienes. 

Ante la oposicién de los jesuitas, por este motivo y otros, el gran rey 

ordené su expulsién de Espafia y de los dominios de América en 1767.” 

Determino la confiscacién de sus bienes, los cuales recibieron el nombre 

de temporalidades; mismos que se venden en 1769. 

En 1794, Carlos IV expide reales cédulas sobre bienes del clero, en 

el que ordena los bienes y derechos reales los cuales se sustrajeran del 

comercio en América debian pagar el 15%. Ademds en 1795, termina con 

la inmunidad eclesidstica, al ordenar que los frailes y clérigos se deben de 

someterse a la jurisdiccién civil, por lo cual las autoridades eclesidsticas 

sdlo conocerian de asuntos entabladas contra ellas, para tal efecto dicté 

leyes ordenando la intervencién de jueces laicos en tribunales religiosos. 

2.4. La Iglesia en el México Independiente. 

El alto clero esta integrado por “los obispos, los canénigos, los curas 

de las patroquias mds productivas, espajioles casi en sti totalidad, estaban 

interesados en sostener al gobierno virreinal, y su adhesion a él era tanto 

mayor cuanto més alta era su jerarquia”.» En contraste el bajo clero tenia 

una vida miserable, estaba integrado por parrocos y capellanes criollos, 

mestizos o indios, a quienes se les asignaba las iglesias mds pobres, en 

lugares remotos; en donde se tenia que hacer una verdadera labor de 

evangelizaci6n, y ensefiar no sdlo la religion catélica sino ademés, oficios 

52 CUE CANOVE, Agustin. Historia Social y Econémica_de México _(1521-1854). Tercera 
edici6n. Trillas. México, 1985. Pag. 166. 

+. TORO, Alfonso. Compendio de Historia de México. Primera Parte. “La Revolucién de 
. Independencia y México independiente”. Octava edicién. Patria. México, 1953. Pag. 80. 
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y a cultivar la tierra de forma que produciera un poco més; por lo cual el 

cura no tenia descanso, si queria cumplir con su misién. 

El canénigo de Valladolid Don Manuel Iturriaga, Don Miguel 

Hidalgo y Don Ignacio Allende elaboraron un plan para lograr obtener la 

independencia de México, pero es descubierto por las autoridades de 

Nueva Espaiia su plan y son informados a tiempo por Doiia Josefa Ortiz 

de Dominguez, el cura Hidalgo decide el 16 de septiembre de 1810 tocar 

Ja campana de Dolores para citar a la misa del domingo con lo cual decide 

involucrar al pueblo en la lucha de independencia, desde el atrio de la 

iglesia lanz6 las siguientes consignas; {Viva la independencial, ;Viva la 

religion Catdlical, | Viva Fernando VII, ;Viva y Reine por siempre en este 

continente americano nuestra sagrada patrona la Santisima Virgen de 

Guadalupe!, jMuera el mai Gobierno!; asimismo, exhort6 al pueblo a 

tomar las armas y oftece pagar un peso por llevar consigo armas y 

caballos y 50 centavos él que fuera a pie. 

Hidalgo para lograr la integracién del pueblo a la lucha armada, 

fomé del santuario de Atotonilco un cuadro con la imagen de la virgen de 

Guadalupe y lo convirtié en bandera del ejército insurgente, por ser una 

virgen indigena, morena y un simbolo nacional, con el cual se identifica 

plenamente todo el pueblo de México. Para contrarrestar la fuerza del 

movimiento de independencia y lograr equilibrar Jas fuerzas 

ultraterrenas, traen la Virgen de los Remedios por considerarla como 

auxiliar de los conquistadores y patrona de los espafioles. 

43 

   



El virrey Venegas ofrece a Hidalgo y Allende acogerse a la “Ley de 

amnistia decretada por las Cortes espafiolas desde el 15 de octubre de 

1810”, misma que rehusan por considerar el indulto es sélo de los 

criminales, no para los defensores de la patria. 

2.4.1, La Constituci6én de Cadiz de 1812. 

Es importante aludir a la Constitucién Espaiiola de Cadiz por haber 

estado vigente en la Nueva Espaiia en dos ocasiones, en 1812 y 1820; asf 

como por haber participado en su elaboracién diputados mexicanos. 

El pueblo espafiol se levanta en armas en contra de las tropas 

francesas, desconociendo los Tratados de Bayona, por medio de los cuales 

abdican Carlos V y Fernando VII en favor de Napoleén, al mismo tiempo 

se lanza Ja convocatoria a Cortes. “El Jevantamiento popular, 

desobedeciendo la abdicacién, vino a trasladar, automaticamente, la 

soberania, convirtiendo en titular al pueblo y desplazando al monarca” = 

La Junta Central el 22 de enero de 1809 concedié a las colonias el 

caracter de partes integrantes de la monarquia espafiola, lo cual permitio 

que sus colonias participaran en la integracién a Cortes, esto lo hacen con 

el objeto de conservar sus territorios en el nuevo mundo. Esta disposicion 

fue publicada en México el 14 de abril del mismo aiio, en donde se 

expresa “los vastos y preciosos dominios que Espaiia poseia en las Indias 

54 MALPICA DE LA MADRID, Luis. La Independencia de México y la Revolucién Mexicana. 
Tomo I. Limusa. México, 1985. Pag. 227. 
**, MORENO, Daniel. Derecho Constitucional Mexicano, Novena edicién. Pax. México, 1985. 

. Pag. 86. 
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no eran propiamente colonial o factorias, sino una parte esencial e 

inmediata de la monarquia espafiola”.% 

La Carta de Cadiz se promulgé el 19 de marzo de 1812 y recibié el 

nombre de Constitucién Politica de la Monarquia Espafiola, la cual estuvo 

vigente en México a partir del 30 de septiembre de 1812, después 

suspendida por el virrey Venegas y restablecida poco tiempo después por 

el virrey Calleja. En 1814 Ja Constitucién Politica de la Monarquia 

Espafiola fue derogada por Fernando VII al restablecer el absolutismo. 

La Constitucién de Cadiz establece en'su articulo 12 “la Religién de 

Ja Nacién Espafiola es y sera perpetuamente la catélica romana, dnica 

verdadera. La Nacién Ja protege por leyes sabias y justas y prohibe el 

ejercicio de cualquier otra”.” Por tanto, el Estadé Espaiiol le reconoce 

autoridad y potestad a la iglesia catdlica fundada en Roma. Ademas, uno 

de los grandes aciertos de las Cortes de CAdiz es el decreté de la supresién 

del Tribunal de 1a Santa Inquisici6n, lo cual provoca diversos ataques por 

parte de la iglesia, por considerar que esto va a permitir la penetracién de 

otras religiones y se van a permitir toda clase de herejias. 

Fernando VII se vio obligado a restablecer la Constitucién de Cadiz 

en el mes de marzo de 1820 a consecuencia del levantamiento de Riego y 

en Nueva Espafia el virrey Apodaca la juro el 31 de mayo del mismo aio. 

*, MALPICA DE LA MADRID, Luis. La Independencia de México y la Revolucién Mexicana. 
Ob. Cit. Pag. 172. 
*. TENA RAMIREZ, Felipe. Leyes Fundamentales de México de 1808 a 1995. Décimo novena 
edicién. Porrtia. México, 1995. Pag. 62 
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2.4.2. La Constitucién de Apatzingan de 1814. 

Don José Maria Morelos y Pavén convocé a un Congreso, mismo 

que se establece en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, dando 

lectura a los 23 puntos que con el nombre de Sentimientos de la Nacién 

preparé Morelos, donde sobresale la América es libre e independiente de 

Espafia; la religién catélica sea la imica, sin tolerancia de otra y el pueblo 

no deba pagar mds obvenciones que las de su devocién y ofrenda, por lo 

cual, el dogma debe ser sostenido por la jerarquia de la iglesia. 

El 6 de noviembre el Congreso hace constar en una acta solemne la 

proclamacién de independencia, deslig4ndose de la corona espafiola y 

dejando aun lado ya toda simulacién en donde se invoque, la fidelidad a 

Fernando VII, y se declara facultado para dictar las leyes que més les 

convenga al interior del pais, declarar la guerra y celebrar la paz, celebrar 

concordatos con el Sumo Pontifice romano, para el régimen de la iglesia 

catélica, apostélica, romana, realizar alianzas con los monarcas y 

republicas del antiguo continente. 

El Congreso prepaté la elaboraci6n de la Constitucién, emigrando a 

través de las montafias de Guerrero y Michoacdn, perseguidos por las 

tropas del virrey, y el 22 de octubre de 1814 en Apatzingan expidid el 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la cual 

contaba con una parte dogmatica y una orgdnica; en la misma se 

establecian los derechos, las obligaciones del hombre y la estructura y 

forma de gobierno. En ésta Carta Magna en su titulo primero, articulo 1° 

establece la religién catélica, apostélica, romana es la Gnica que profesa el 
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Estado, lo cual es considerado normal, ya que la mayorfa de los firmantes 

son catélicos, y algunos eclesidsticos; asi como consideraron la larga 

tradicién del pueblo mexicano en la religién catélica. 

El alto clero prohibio la lectura de Ja Constitucién de Apatzingan 

bajo pena de excomunién y no falt6 quien lo declarase herético, sin 

importar que en dicho documento se protegieran los derechos de la iglesia 

catélica, el ataque se debi6 a la fidelidad hacia los monarcas espajioles. 

El Congreso siguio la suerte adversa de su caudillo Morelos, quien 

fue aprehendido, degradado eclesidsticamente y fusilado por la espalda, 

como a un traidor del monarca, en San Cristébal Ecatepec el 22 de 

diciembre de 1815. 

2.4.3, La Constitucién de 1824. 

En 1820 solamente habria de seguir la resistencia armada en el sur 

el Gral. Vicente Guerrero y el jefe Pedro Ascencio de Alquiciras. Por otro 

lado, los defensores del régimen de Fernando VII, se declaraban en contra 

de la independencia: el partido espafiol de Ja capital y el alto clero ven 

amenazadas sus prerrogativas, decidiendo efectuar reuniones en la iglesia 

de la profesa, con el objeto de conseguir la emancipacién pacifica y excluir 

la aplicacién de la constitucién de 1812. 

El virrey designa a Don Agustin de Iturbide para dirigir la campaiia 

del sur, pero es derrotado por Guerrero y Ascencio, por lo que Iturbide 

decide cambiar de taetica y elaborar un plan para lograr la independencia 
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y una monarquia constitucional moderada, mismo que acepta y firma 

Guerrero con el plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. En el Plan de 

Iguala se garantizaba primero la religi6n de Nueva Espaiia es y serfa la 

religion catélica, apostélica, romana sin permitir ninguna otra religién, en 

segundo lugar, la independencia de Espaiia y de cualquier otra potencia y 

en tercero se borraba la distincién entre criollos y “gachupines”, entre 

americanos y espaiioles. 

El 30 de julio de 1821 desembarco en el puerto de Veracruz el 

tltimo de los virreyes D. Juan O’Donojti y en agosto Iturbide salié a su 

encuentro en la Villa de Cordoba, y el 24 de agosto celebran el Tratado de 

Cérdoba en donde se reconoce la independencia y la soberania de la 

nueva nacién, la cual se Mamaria en lo sucesive Imperio Mexicano. “El 

arancel parroquial, después de la independencia, se habia hecho mas 

gravoso; pues si era mas alto para los espafioles que para los indios y 

castas, 50 pretexto de que la ley habia igualado a todos los ciudadanos” * 

El primer Congreso Constituyente qued6 instalado el 24 de febrero 

de 1822 en la Ciudad de México, pero previamente se reunié en la santa 

iglesia Catedral para escuchar misa y prestar juramento de su cargo. El 

Congreso se declaré soberano, adopté como forma de gobierno la 

monarquia moderada, a la que se denominara Imperio Mexicano y se 

reconoce los Hamamientes al trono de los principes de Ja casa de Borbon. 

*_ TORO, Alfonso, Ob. Cit. Pag. 452. 
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El periodo de 1982-1988, se distingue de los anteriores justamente 

porque las relaciones entre la iglesia y el Estado ganaron precision. Segin 

opina Soledad Loreza “en estos afios quedé claro que entre la iglesia 

catélica y el Estado en México existe una relacién esencialmente 

armoniosa, y que las contradicciones manifestadas eran superficiales” 8 A 

partir de 1992 se abre una nueva fase entre 1a iglesia y el Estado, en la cual 

se le otorga personalidad a todas las iglesias. 

Se consideré de vital importancia el estudié histérico de la 

formaci6n y de relacién del Estado con la iglesia, se logré establecer que la 

iglesia cat6lica tiene intereses econdémicos, sociales y politicos que no le 

corresponden a una entidad que se ocupa del destino de las personas 

después de la muerte. 

® MOLINA PINEIRO, Luis J. et al. La Participacién Politica del Clero en México. Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Auténoma de México, 1990. Pag. 145. 
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CAPITULO 3 

ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

En este capitulo se analizan las relaciones del Estado con la iglesia 

catélica, en sus dos fases, en la primera el Constituyente de 1917 le niega 

personalidad juridica a las iglesias para terminar con el poder econémico 

y politico que indebidamente tenia la iglesia catélica; la segunda fase 

comienza a partir de las reformas del 28 de enero de 1992, en donde se le 

Teconoce personalidad juridica a las iglesias, mediante la figura juridica 

de la asociacién religiosa. 

3.1, La Iglesia Catélica antes de la Reforma del 28 de Enero de 1992. 

El Constituyente de 1917 buscé terminar con el poder econémico, 

politico, social y cultural de la iglesia catélica, y supeditarla al Estado, 

motivo por el cual niega personalidad juridica a todas las iglesias, 

contando con una personalidad de facto; a partir de ese momento todas 

las actuaciones de la iglesia catélica son realizadas por medio de terceras 

personas. 

3.1.1, EL Articulo 130 Constitucional. 

En su partafo primero ya no se estipula la separaci6n del Estado y 

la Iglesia, sino como opinan Jorge Carpizo y Jorge Madrazo “la plena 

" supremacia del primero sobre el segundo”.*! La intervencién del poder 

81 CARPIZO, Jorge et al. Derecho Constitucional. Ob. Cit. Pag. 47. 
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publico estatal en materia religiosa es a través de las autoridades 
Federales con auxilio de las locales, segtin designen las leyes. 

En el pdrrafo segundo se ordena al Congreso a no dictar leyes para 
crear o vedar una religion, con lo cual el Estado permite a sus gobernados 
elegir una o varias religiones; no adoptar ninguna. El Estado asume un 
caracter franca y totalmente laico opina Ignacio Burgoa “no s6lo porque 
no se inclina ni a favor ni a contra de ningun credo religioso, sino en 
virtud de que reitera la separacién entre los asuntos temporales cuya 
atenci6n le incumbe-y le que pertenecen a la esfera eclesidstica” 82 

Por otra parte, en el parrafo tercero se estipula que el matrimonio es 
un contrato civil, por lo cual considera Enrique Sanchez “mantuvo los 
principios de las leyes de Reforma’. fiste y los demas actos del estado 
civil de las personas, s6lo pueden celebrarse ante los drganos estatales 
competentes y tendran la fuerza y validez que las mismas le atribuyan, de 
conformidad también con el articulo 2° parrafo primero de la Ley 
Reglamentaria del articulo 130 de la Constitucién Federal, 

En el pérrafo segundo y tercero del articulo 2° de la citada Ley 
Regiamentaria se obligaba a los ministros de culto religioso a exigir a los 
interesados o deudos la comprobacién mediante el certificado expedido 
por el 6rgano competente, de haber Menado los requisitos de ley, antes de 
efectuar Jas ceremonias prescritas por una religién; por tanto, los 

‘ ministros de culto no deben realizar ninguna ceremonia pues en caso de 

  

  

' 8. BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Ob. Cit. Pag. 1012. 
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desobedecer se les podria imponer una multa de cien pesos o arresto de 

hasta ocho dias. 

Seguin el parrafo cuarto de articulo 130 de nuestra Constitucién, y el 

articulo 4° de la Ley Reglamentaria antes citada, establecian que “la 

simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 

contraen, sujeta al que la hace, en caso de faltare a ella, a las penas que 

con tal motivo establece la Ley”. Al respecto, Ignacio Burgoa opina “el 

anticlerismo desarrollado por la Reforma y que desembocé en el Congreso 

Constituyente de Querétaro leg al extremo de sustituir el juramento 

como compromiso solemne ante Dios de cumplir una ley o una obligacion 

por la “promesa de decir verdad” para eliminar del lenguaje juridico todo 

vestigio que tuviese vinculaci6n con cuestiones y autoridades 

religiosas” & Por ende, se respeta la libertad religiosa de cada individuo 

de creer o no en una deidad, y no jurar delante de autoridades 

eclesidsticas a las cuales puede o no reconocer autoridad teligiosa. 

Seguin el pdrrafo quinto del articulo 130 de nuestra Ley 

Fundamental y el articulo 5° de la Ley Reglamentaria del articulo 130 de 

la Carta Magna, se estipula la Ley no reconoce personalidad a Jas 

agrupaciones denominadas iglesias. Al no contar con personalidad las 

iglesias, no pueden tener ningiin derecho ni contraer obligaciones, 

  
3. SANCHRZ BRINGAS, Enrique. Derecho Constitucional. Segunda edicién. Porria. México, 1997. 
Pag.685. 
* BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Ob. Cit. Pag. 1020 
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tampoco pueden ser sujetos de ninguna relaci6n juridica sustantiva, 

por ende, no pueden tampoco acudir ante los érganos jurisdiccionales 

para dirimir alguna controversia, sin que, asimismo, esté legitimada para 

ejercitar la accién de amparo ni para interponer algun recurso ordinario. 

Entre el Estado y las iglesias no puede haber ninguna relaci6n juridica por 

lo cual el gobierno se deber4 entender directamente con el ministro o 

persona encargada del templo. Al respecto Mariano Palacios Alcocer 

opina que las igiesias tienen una “ausencia de derechos y obligaciones de 

Jas mismas como instituciones” 5 al no contar con personalidad. 

Ademés, en el parrafo sexto del articulo 130 de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos se establecia los ministros de 

culto religioso, ser4n considerados como profesionistas y los sujetaba a la 

Ley sobre la materia, en términos del articulo 7° de Ja Ley Reglamentaria. 

Es inverosimil sujetar la actividad sacerdotal a las normas juridicas que 

rigen a los profesionales, pues su aplicacién conduce a resultados 

aberrantes; al respecto Ignacio Burgoa opina “ninguna institucién 

universitaria o tecnolégica expediria el “titulo de sacerdote”, cuyo 

otorgamiento requeriria los estudios correspondientes que se cursaraén en 

ella, ni tampoco Ja autoridad civil lo registraria ni extenderia la patente o 

“cédula profesional” respectiva” 8 

Por otra parte, en el parrafo séptimo del articulo 130 de nuestra Ley 

Fundamental, se faculté a las Legislaturas de los Estados para determinar 

  

%, RUIZ MASSIEU, José Francisco et al. Relaciones del Estado con las Iglesias. Instituto de 
Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Autonoma de México. Pornia. México, 
1992. Pag. 255. 
6 BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Ob. Cit. Pag, 1014. 
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el ntémero de ministros de cultos, segin las necesidades locales. Segiin 

Jorge Adame “el Estado sin limitaci6n alguna, puede dictar leyes que 

prescriban como deben computarse los ministros de los cultos, como han 

de desempefiar su ministerio y cuantos de ellos puede haber” 8” 

En la Ley que reglamenta el séptimo pérrafo del articulo 130 

Constitucional en el Distrito Federal y Territorios Federales de fecha 31 de 

diciembre de 1931, se aprecia como se pretende prohibir el desempefio 

laboral a los ministros religiosos, al disponer en el articulo 1° y 10 habré 

un ministro religioso por cada cincuenta mil habitantes, con lo cual 

practicamente se dejaba sin ministros religiosos a la poblacién, asi como el 

ministro solo podia ejercer su ministeric en el templo en ef cual se le 

autorizo sin poder realizar su actividad en ningtm otro templo. En la 

realidad esta norma no se aplico, sino se violo al haber un namero de 

ministros mucho mayor al permitido por la citada Ley. Seguin Ignacio 

Burgoa esta disposicién “autoriza una indudable intromisién de dichos 

érganos estatales a la esfera eclesidstica, como son los concernientes a la 

determinacién de las necesidades religiosas de una comunidad y a la 

provisién de sacerdotes para su satisfaccién problemas éstos que son 

ajenos al poder puiblico” 

Asi como, en el parrafo octavo del articulo 130 de la Constitucion y 

el articulo 8° de la Ley Reglamentaria antes descrita, se estipulaba que era 

necesario ser mexicano por nacimiento para ejercer el culto religioso en la 

&. ADAME GODDARD, Jorge. La Libertad Religiosa en México. Escuela Libre de Derecho. 
Miguel Angel Pornia Editor. México, 1990. Pag. 31. 
*_ BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Ob. Cit. Pag. 1016. 
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Repwblica. Al respecto, Enrique Sanchez opina “ni siquiera los 

mexicanos por naturalizacién, podian ejercer el sacerdocio”.8 En la 

Republica Mexicana la mayoria de su poblacién es catélica, sin embargo, 

también hay personas nacionales y extranjeras que profesan otra religion 

verbigracia la budista, brahaménica, hebrea y otras, a los cuales se les 

impide prdcticamente la realizacién de actos cultuales; en la realidad este 

precepto se violo diariamente, al ejercer el culto los sacerdotes extranjeros. 

Ignacio Burgoa considera que esta disposicién “es 

inobjetablemente, contraria a Ja realidad mexicana en materia religiosa y 

producto de un nacionalismo hiperbolizado y obcecado que no toma en 

cuenta la existencia actual o potencial de grupos distintos que profesan o 

pueden profesar religiones diferentes de !a cristiana y que al amparo de Ia 

libertad de creencias y de culto que proclama el articulo 24 de Ja 

Constitucién viven y pueden vivir en México”. 

De conformidad con el parrafo noveno del articulo 130 de nuestra 

Constitucién y el articulo 9° de la Ley Reglamentaria de éste, se ptohibe a 

los ministros religiosos asociarse con fines politicos, no tenian voto activo 

ni pasivo, asi como tampoco “podr4n en reunién publica o privada 

constituida en junta, ni en actos de culto o de propaganda, hacer critica de 

las Leyes Fundamentales del pais, de las autoridades en particular o en 

general del gobierno”. Por su parte, Arnaldo Cordova opina “a los 

clérigos se les suspenden sus derechos politicos, atendiendo a Ja letra y al 

_ SANCHEZ BRINGAS, Enrique. Derecho Constitucional. Ob. Cit. Pag, 683. 
_ ©. BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Ob. Cit. Pag. 116. 
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espirity del articulo 130 Constitucional, no por lo que piensan, sino por su 
investidura religiosa” 9 

Seguin Ignacio Burgoa considera que esta disposicién “tiene como 

inspiracién la amarga experiencia hist6rica de México, en donde el clero, 

para mantener sus privilegios anti-igualitarios, abusando de la influencia 
moral que ejercia sobre las masas populares, organizaba y financiaba 
levantamientos espurios, patrocinando solapadamente a generales sin 
escripulos para atacar militarmente a leyes ¢ instituciones progresistas” 2 

En el parrafo décimo del articulo 130 de nuestra Ley Fundamental 
se necesita pedir permiso a la Secretaria de Gobernacién, escuchando 
previamente al gobierno del Estado, para poder abrir nuevos locales al 

culto publico, y al frente de ellos debe haber un encargado responsable 

del templo y de los objetos pertenecientes al culto, ante la autoridad del 
cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa. Al respecto Juventino 

V. Castro opina “la responsabilidad tiene que hacerse recaer fisicamente 
en una persona y no en una corporacién cuya existencia es negada” 

Ademas, el parrafo décimo primero del articulo 130 de nuestra 

Constitucién exige a los ministros informar a las autoridades municipales 

quien es o ser4 el encargado del templo, esto lo realizara acompafiados de 

diez vecinos; asi como se autorizaba a recaudar donativos en bienes 

muebles, 

  

1 MOLINA PINEIRO, Luis J. et al. La Participacién Politica del Clero en México. Ob. Cit. Pag. 
229. 
2. BURGOA, Ignacio, Las Garantia Individuales. Ob. Cit. Pags. 382 y 383. 
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En el parrafo décimo segundo del articulo 130 de Nuestra 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos se estipula que no 

se dara validez oficial a los estudios hechos en los establecimientos 

destinados a la ensefianza profesional de los ministros de los cultos. 

Ademias, en el patrafo décimo tercero del articulo 130 de nuestra 

Constitucién se establecia en “las publicaciones periédicas de cardcter 

confesional, ya sean por su programa, por su titulo o simplemente por sus 

tendencias ordinarias”, no deben “comentar asuntos politicos nacionales, 

ni informar sobre actos de las autoridades del pais o de particulares, quae 

se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones 

pablicas”. Segéin Ignacio Burgoa opina “que cuando no se trata de 

ninguna publicacién periddica, sino aislada, la mencionada limitacién no 

tige’.™ 

El parrafo décimo cuarto del articulo 130 de nuestra Ley 

Fundamental prohibia “la formacién de toda clase de agrupaciones 
politicas cuyo titulo tenga alguna palabra o indicaciones cualquiera que la 

relacione con alguna confesién”. Sin embargo, considera Ignacio Burgoa 

que “esta prohibicién no alcanza a la creacién de agrupaciones politicas, 

en si misma considerada, por parte de personas que profesen determinada 

religion, fo cual seria monstruosamente injusto, antidemocrAtico y 

, Opresivo” 5 Tal disposicién ha sido violada por el clero, quien ha actuado 

  

%3_ CASTRO, Juventino V. Leeciones de Garantias y Amparo. Segunda edicién. Pornia. México, 
‘1978. Pag. 126. 
a BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, Ob. Cit. Pag. 1016. 
°° Tbidem. Pag. 1020, 
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a través de asociaciones y partidos politicos en los que no se emplean las 

palabras prohibidas, para defensa de sus intereses. 

Los ministros religiosos s6lo pueden heredar por testamento de sus 

parientes consanguineos dentro del cuarto grado, asi como tampoco 

pueden recibir por cualquier titulo ni a través de interpésita persona, “un 

bien inmueble ocupado por cualquiera asociacién de propaganda 

teligiosa, o de fines religiosos, o de beneficencia”, de conformidad con el 

parrafo décimo quinto del articulo 130.de nuestra Constitucién. fista 

disposicién también fue evadida a través de terceras personas, sin 

embargo sefiala Enrique Sanchez, “se pretendio impedir esa forma de 

incrementar el patrimonio de la iglesia y de los ministros de culto”.% 

En el parrafo décimo sexto del articulo 130 de nuestra Carta Magna 

se establecia que “los bienes muebles o inmuebles del clero o de 

asociaciones religiosas se regiraén para su adquisicion por particulares 

conforme al articulo 27 de esta Constitucién’. 

Por dltimo, en el parrafo décimo séptimo del articulo 130 de Ja 

Constitucién se estipula que “los procesos por infraccién a las anteriores 

bases nunca seran vistos en jurado”. Con lo cual se busca en este parrafo, 

opina Ignacio Burgoa “evitar el conflicto de conciencia de sus integrantes 

consistente en el dilema de acatar los mandamientos constitucionales que 

atafien al clero u obedecer sus convicciones religiosas en cuanto que éstas, 

*, SANCHEZ BRINGAS, Enrique. Derecho Constitucional. Ob. Cit, Pag. 684. 
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sin radicar en cuestiones puras de fe, pudiesen extenderse a considerar 

que los ministros del culto son tratados injustamente“ °” 

3.1.2. El Articulo 27 Constitucional. 

En relacion con este articulo, sefiala Daniel Moreno Diaz “fue uno 

de los que dejaron constancia més clara del sometimiento de Ja igiesia y 

uno de los que mayor disgusto produjo a la jerarquia eclesidstica, pues iba 

al delicado punto de la propiedad”. 

Por lo cual nos permitimos reproducir la fraccién II de este articulo: 

“Jas asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su 

credo, no podran, en ningéin caso, tener capacidad para adquirir, poseer o 

administrar bienes raices, ni capitales impuestos sobre ellos; los que 

tuvieren actualmente, por si o por interpésita persona, entrarén al 

dominio de la Nacién, concediéndose accion popular para denunciar los 

bienes que se hailaren en tal caso. La prueba de presunciones serd 

bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al 

culto ptiblico son de la propiedad de Ja Nacién, representada por el 

Gobiemo Federal, quien determinar4 los que deben continuar destinados 
a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de 

asociaciones religiosas, conventos, 0 cualquier otro edificio que hubiere 

sido construido o destinado a la administracién, propaganda o ensefianza 

de un culto religioso, pasardn desde luego, de pleno derecho, al dominio 

directo de Ia Nacién, para destinarse exclusivamente a los servicios 

  

*”. BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Ob. Cit. Pég. 1022, 
% MORENO, Daniel. Derecho Constitucional Mexicano. Ob. Cit. Pag. 593. 
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publicos de Ja Federacion o de los Estados en sus tespectivas 

jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto 

publico seran propiedad de la Nacién”. 

Nuestro Constituyente de 1917 decide terminar con el poder 

econémico del clero, el cual es considerado anticristiano, y sirvié para 

financiax movimientos armados, que le permitieran al clero seguir 

gozando de un sin numero de privilegios, econdmicos, politicos, sociales y 

juridicos, a costa de la miseria y hambre de todo el pueblo de México, 

asimismo, se consideraba la propiedad de la iglesia como un obstacuio 

para el progreso dei Pais, al permanecer en manos muertas gran cantidad 

de bienes del pais; se tenia un Estado pobre junto a una iglesia rica. 

Ignacio Burgoa considera Ja nacionalizaci6n como “una 

expropiacién que obedece a una causa especifica, cual es el determinado 

destino que se atribuye a ciertos bienes, consistente en utilizarlos para la 

administracion, propaganda o enseftanza de un culto religioso” 9 

3.1.3. El Articulo 5° y 24 Constitucional. 

El articulo 5° parrafo quinto se establecia que “el Estado no puede 

permitir que se lleve a efecto ningtn contrato, pacto, o convenio que tenga 

por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 

libertad de la persona, ya sea por causa de trabajo, de educacién o de voto 

religioso. La Ley en consecuencia, no permite el establecimiento de 

ordenes mondsticas, cualquiera que sea la denominacién u objeto con que 
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pretendan erigirse”. Al respecto Isidro Montiel y Duarte considera que 

cuando “se habla de la libertad de conciencia, prohibir los votos religiosos 

es tanto como atacar Ja libertad del hombre” 100 

Cuando un individuo decide consagrarse a una actividad religiosa 

imponiéndose ciertos sacrificios por su propia voluntad, sin la existencia 
de ninguna coaccién fisica o moral, ét esta realizando un trabajo. Al 

prohibirse la existencia de las érdenes monasticas se esta vedando la 
libertad del sujeto de dedicarse a la actividad que mas le agrede y 
seleccionar los medios para alcanzar su felicidad. Las érdenes monasticas 
son agrupaciones de individuos los cuales tienen las mismas tendencias 
de devocién y sacrificios religiosos, por ende, deben permitirse siempre y 
cuando el ingreso y permanencia de una persona no implique ni un 
Menoscabo o pérdida de la libertad humana. Sin embargo, su prohibicién 

esta justificada y se debid, segin Ignacio Burgoa “a la apreciacién del 
_ absurdo y anticristiano sistema de condenar para siempre a sus miembros 

a una vida estéril contra su voluntad” 201 

La libertad religiosa comprende dos libertades, las cuales som: 
primero, la profesién de una fe o religi6n como acto ideolégico de 
sustentacién de determinados principios, ideas, respecto de dios y la 
forma en el cual se debe comportar el ser humano, ésta es absoluta, no 

tiene limitacién alguna y escapa al campo del derecho; la segunda es la 
cultual traducida en una serie de practicas externas que tienen como fin 

  

®. BURGOA, Ignacio: Las Garantia Individuales, Ob. Cit, Pag. 483. 
*, MONTIEL Y DUARTE, Isidro. Estudios sobre Garantias Individuales. Porrta. México, 1991. Pég. 136. 
‘| BURGOA, Ignacio. Las Garantia Individuales. Ob. Cit. Pag. 335. 
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primordial la veneracién divina y perfeccionamiento religioso del 

individuo. 

Nuestro Constituyente de 1917 consagra la libertad religiosa en el 

articulo 24 de la Constitucién, en donde estipula “todo hombre es libre 

para profesar la creencia que més le agrade y para practicar la ceremonia, 

devociones 0 actos de culto respectivo en Jos templos o en su domicilio 

particular, siempre que no constituyan un delito o faltas penados por la 

Ley”. 

Por ende, el individuo tiene como limitacién a su libertad religiosa 

el de no transgredir el orden juridico, de conformidad con Jo anterior, 

Juventino V. Castro, considera “el ejercicio de la libertad religiosa esta 

vedada cuando la conducta se tipifique penalmenté, 0 caiga dentro de las 

convenciones al orden Patblico” 1% 

Seguin el parrafo segundo del citado articulo establecié que “todo 

acto religioso de culto pablico debera celebrarse precisamente dentro de 

los templos, los cuales estar4n siempre bajo la vigilancia de la autoridad”. 

Este parrafo no esta acorde con las costumbres y realidad del pueblo 

mexicano, al realizarse procesiones diarias hacia la basilica de Guadalupe, 

las misas celebradas por el Papa Juan Pablo II, ta construccién y bendicién 

de monumentos religiosos, las misas realizadas en los cementerios, 

entonces considera Jorge Adame que “son anticonstitucionales” 103 

‘2. CASTRO, Juventino V. Lecciones de Garantias y Amparo. Novena edicién. Porria. México, 
1996, Pag. 134. 
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| 3.2. La Iglesia Catélica a partir de las Reformas del 28 de Enero de 1992. 

' Surge a partir del 28 de enero de 1992 la figura de la asociacién 

religiosa pata reconocer personalidad juridica a las iglesias, para 

establecer una relacién juridica entre el Estado y las iglesias. 

3.2.1. El Articulo 130 Constitucional. 

) Se establece el principio histérico de la separaci6n del Estado y las 

iglesias para orientar las normas juridicas de éste articulo. Asi como, 

deben sujetarse a la Ley las iglesias y demés agrupaciones religiosas, de 

conformidad con el parrafo primero. El Estado mexicano con Ia unica 

iglesia con Ja cual tiene problemas en el pasado, es con Ia iglesia catélica, 

' Ja cual invadié el Ambito de competencia del Estado para mantener una 

serie de privilegios econémicos, politicos juridicos y sociales del clero 

; catélico, por ende, el Estado busca principalmente 1a separacién del 

Estado con la iglesia catélica. 

Por su parte, José Francisco Ruiz Massieu opina “Ia separacion 

' entendida como supremacia del Estado, en su cardcter de expresién 

juridico-politica de la soberania popular y de organizaci6n, también 

juridica-politica de la nacién’.1% El Estado decide iniciar una relacién 

" juridica con las iglesias; principalmente con la iglesia catélica, con Ja cual 

. cree el Estado que se han superado los conflictos que motivaron su 
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desconocimiento, para lo cual es necesario se sujeten a las disposiciones 

contenidas en la Constitucién y Leyes complementarias. 

Asimismo, en el parrafo segundo se estipula como facultad 

exclusiva det Congreso de la Unién para legislar en materia de culto 

publico y de iglesias y agrupaciones religiosas. Ademas, la Ley 

Reglamentaria es de orden piiblico. 

Las iglesias y las agrupaciones religiosas tienen la oportunidad de 

coniar con personalidad juridica como asociaciones religiosas para lo cual 

deben obtener ante la Secretaria de Gobernacién su registro constitutivo, 

segin dispone el parrafo segundo inciso a; y el articulo 6° parrafo primero 

de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Puiblico. Es la oportunidad 

que busco la iglesia catélica durante mucho tiempo, para tener 

personalidad juridica, y motivo de muchos conflictos en el pasado con el 

Estado. La iglesia catélica aprovecho Ja oportunidad de tener 

personalidad juridica y regresar a su patrimonio los bienes inmuebles en 

poder de terceras personas. 

Segtin, Rafael de Pina considera que “el fundamento de las 

personas morales se encuentra en la necesidad de su creacién para el 

cumplimiento de fines que el hombre, por si solo, con su actividad 

puramente individual, no podria realizar de manera satisfactoria, y en la 

inclinacién natural que siente de agruparse con sus semejantes”.1 En 

verdad, el Estado dota de personalidad juridica, a las iglesias y 

105 DE PINA, Rafael. Elementos de Derecho Civil Mexicano. Volumen primero. Décimo segunda 
edicién. Porria. México, 1982. Pag. 246. 
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agrupaciones religiosas para que los individuos puedan cumplir con los 
fines propuestos para honrar a sus deidades y establecer los vinculos de 

comunicaci6n entre estos con los seres supremos y pueda existir una 

plena libertad de culto religioso. 

El parrafo segundo inciso b, prohibe a las autoridades intervenir en 
la vida interna de las asociaciones religiosas. Recordemos que 
anteriormente el Estado se inmiscuia en los asuntos internos de la iglesia 

catélica para tratar de controlar su nefasta influencia en la vida politica y 

econ6nuica del Estado, verbigracia en el nimero de ministros de culto, su 
nacionalidad para el ejercicio del mismo. 

Se permite en parrafo segundo inciso c, y en articulo 13 de la citada 

Ley Reglamentaria, los mexicanos pueden ejercer el ministerio de 
cualquier culto. Los extranjeros para ejercer el ministerio de cualquier 
culto deben comprobar su legal internacién yY permanencia en la 
Republica Mexicana “y que su calidad migratoria no les impida la 

realizacion de actividades de tipo teligioso, en términos de la Ley de 

Poblacién’. Se termina la farsa entre la iglesia catélica y el Estado, al 

' existir un orden juridico acorde con la realidad; no se niega més la 
realidad del pueblo de México y la existencia de ministros religiosos de 
diversas nacionalidades; los cuales ahora ejercen su trabajo en forma licita 

en todo el pais. 

Para poder desempeftar cargos de elecci6n popular los ministros de 

culto religioso deben separarse formal, material y definitivamente de su 

ministerio cuando menos cinco afios antes del dia de la eleccion de que se 
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trate y tres afios antes para la aceptacién de cargos ptblicos superiores; asi 

como seis meses en los demas cargos publicos. La separacion del ministro 

religioso para que surta sus efectos debe notificarse a la Secretaria de 

Gobernacién. Por ende, los ministros como ciudadanos tienen derecho a 

votar, en términos de la Legislaci6n Electoral, pero no a ser votados, 

Segan dispone el segundo parrafo, inciso d, del articulo 130 

Constitucional y el articulo 14 pérrafo primero, texcero y cuarto de la Ley 

de Asociaciones Religiosas y Culto P&blico. Los representantes de la 

iglesia catélica han manifestado en diversas ocasiones no tener interés en 

participar en la politica de los Estados por lo cual no existe una oposicién 

a dicha norma juridica. Sin embargo, en la realidad de México existen uma 

infinidad de ejemplos en nuestra historia de la participacién del clero en 

politica con anuencia o confrontacién del Estado. 

Por su parte, Juventino V. Castro opina que se “les considera de 

hecho ineptos para desempefiar al mismo tiempo su ministerio y cumplir 

ademéas con el cargo oficial’ 1% Participar el clero catélico en cargos de 

eleccién popular, seria un grave error, al ser nominados por un partido 

politico les provocaria desprestigio e incredibilidad respecto a su 

representacién y enlace con dios; se alejarian de los dogmas religiosos 

para buscar satisfacer sus ambiciones econémicas y politicas. 

También se prohibe a los ministros asociarse con fines politicos 

realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociacién 

politica alguna. Asi como no pueden “en reunién piblica, en actos de 

105 CASTRO, Juventino V. Lecciones de Garantias y Amparo. Novena edicién. Ob. Cit. Pags. 83 
y 84. 
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culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de caracter teligioso, 

oponerse a las leyes del pais o a sus instituciones, ni agraviar, de 

cualquier forma, los simbolos patrios”, de conformidad con el articulo 130 

Constitucional parrafo segundo inciso e, y el articulo 14 parrafo segundo 
de la citada Ley Reglamentaria. Al Tespecto, Ramén Sanchez Medal 

considera “que este genero de actuaciones es incompatible con las 

' finalidades religiosas” 107 

Dicha prohibicién se justifica plenamente en zazén de que dichas 

funciones son incompatibles con los fines de las iglesias, y son la 

Tespuesta para terminar con Ja intromisién de la iglesia catélica en los 

asuntos del Estado. De conformidad con lo anterior Enrique Sanchez 

explica como “la ciudadania asistente a las ceremonias religiosas 
observaba cotidianamente que los sacerdotes (catélicos) no sdélo emitian 

opiniones sobre la Constitucién, las Leyes y el gobierno, sino que, en 

ocasiones, usaban esas ceremonias para inducir a los feligreses a sus 

preferencias politicas y electorales” .108 

Ademés en el parrafo tercero se prohibe celebrar en los templos 
reuniones de cardcter politico, la formacién de agrupaciones politicas 

cuyo fitulo tenga alguna palabra © indicacion que la relacione con alguna 

' confesion religiosa. Ignacio Burgoa considera que “con o sin prohibicion 

, constitucional, el clero siempre ha actuado o tendido actuar a través de 

, asociaciones 0 partidos politicos en cuya denominacién no se utilizan Jas 

81. SANCHEZ MEDAL, Ramén. De los Contratos Civiles. Ob. Cit, Pag. 382. 
1. SANCHEZ BRINGAS, Enrique. Derecho Constitucional. Ob. Cit, Pég. 684. 
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palabras ingenuamente prohibidas por el articulo 130".1 Seria loable que 

la iglesia catélica dejar4 de intervenir en politica y se dedicaré a su Ambito 

espiritual. 

El parrafo cuarto preceptua “la simple promesa de decir verdad y 

de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso 

de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la Ley” en 

términos también del articulo 4° parrafo segundo de la Ley Reglamentaria 

subsiste esta disposicién del derogado articulo 130 Constitucional, para 

garantizar una plena libertad religiosa, al no obligar a un individuo a 

jurar religiosamente, sin considerar que el individuo podia o no creer en 

una religién. 

Por su parte, José Luis Soberanes Fernandez opina, que “ello 

encuentra su fundamento en el cardcter religioso del juramento; poner a 

Dios por testigo, de tal suerte que de excluirse para los efectos oficiales se 

libera al creyente de mezclar lo espiritual con lo profano y al no creyente 

se libera de expresar algo que no acepta”.110 

Son incapaces para heredar por testamento los ministros de cultos, 

sus ascendientes, descendientes, hermanos y conyuges, asi como las 

asociaciones religiosas a la cual pertenezcan éstos, de las personas a 

quienes los propios ministros hayan dirigido 0 auxiliado espiritualmente 

y no tengan parentesco dentro del cuarto grado; segén dispone el pérrafo 

quinto del articulo 130 Constitucional y el articulo 15 de Ja citada Ley. Se 

1°, BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Ob. Cit. Pag. 1020. 
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considera afortunada tal disposicion juridica, a efecto de impedir que los 

ministros religiosos de la iglesia catélica 0 de cualquier otra puedan 
influenciar a las personas que asisten espiritualmente con vanas promesas 
a cambio de sus bienes. Ademés nuestro orden juridico permite al 

testador dejar sus bienes a cualquier ministro o asociacién religiosa, s{ tal 

es su deseo, siempre y cuando no sea asistido espiritualmente por el 

Inismo. 

Se permite a los minisiros heredar por testamento de personas con 
Jas cuales no tienen parentesco dentro del cuarto gtado, con la tinica 

condicién de no haberlos ditigido o auxiliado espiritualmente, por ende, 
los ministros se pueden nombrar herederos por testamento entre si, lo 

cual antes de la reforma del 28 de enero de 1992, no se permitia. Al 
respecto Rafael Rojina V. considera que esta incapacidad “se impone a los 
ministros del culto que hayan asistido espiritualmente al testador durante 
la época en que éste hizo su _testamento y a sus ascendientes, 
descendientes, cényuge o hermanos’, y tiene como fundamento la 
necesidad de preservar la libertad del testador. 

Nuestro legislador impide a la iglesia catélica y a sus clérigos 
vuelvan a adquirir en esta forma inicua bienes, asi como evitar la 

acumulacién de “manos muertas”. Recordemos que cuando fa persona 
sabe a ciencia cierta o cree va a fallecer, busca acercarse a su divinidad y 
esto lo aprovecho el clero catélica para amasar una gran fortuna. AJ 
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respecto José Antonio Gamboa opina que cuando la persona se cree al 

borde del sepulcro se arrepiente, “le entran los terrores, panicos, el futuro 

le espanta, y entonces van al pie de un sacerdote (catélico) a pedirle su 

absolucién, entonces se retractan, y por sus testamentos devuelven los 

diezmos que no han pagado”. Si sefior, al borde de la tumba mando el 

esqueleto corpéreo que se encuentra débil, cuando Ja resistencia moral 

falta, entonces los malos sacerdotes van ha aprovecharse de tan bellas 

citcunstancias para obtener una retractacién de que hacen gala y de que 

forman una arma poderosa” 112 

También en el parrafo sexto del citado articulo Constitucional yen 

el articulo 4° parrafo primero de la Ley Asociaciones Religiosas y Culto 

P&blico se establecié que “los actos del estado civil de las personas son de 

exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos 

que establezcan las leyes, y tendran Ja fuerza y validez que las mismas les 

atribuyan”. Por ende, considera Martha Alicia Mesa, “continian 

secularizados quedando bajo la exclusiva competencia de las autoridades 

Administrativas”.113 Sin embargo, la iglesia catélica puede realizar todos 

los actos religiosos que considere pertinente, teniendo un valor probatorio 

sélo entre ésta y sus feligreses respecto al cumplimiento de las normas 

religiosas que la rigen. 
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Por ultimo, en el pArrafo séptimo se remite a la Ley, para establecer 

las facultades y responsabilidades de las autoridades Federales, Estatales 

y de los Municipios. 

En el articulo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Pablico se establecié la competencia a favor del Poder Ejecutivo, quien la 

gjercer4, por conducto de la Secretaria de Gobernacién; por tanto, las 

autoridades Estatales, Municipales y la del Distrito Federal actuar4n como 

auxiliares de la Federacion. Asi como también, se prohibe a las 

autoridades antes mencionadas, asistix con cardcter oficial a ningtn acto 

religioso de culto piblico, ni actividad que tenga motivos o propésitos 

similares. 

3.2.2. Personalidad de Ia Iglesia Catélica. 

José Alejandro Dominguez M. entiende por personalidad juridica 

“la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones’.14 Nuestra 

Constitucion en su articulo 130 y la Ley Reglamentaria de éste, construye 

una figura asociativa nueva, la cual sélo pueden adoptar las agrupaciones 

religiosas y las iglesias; esta figura juridica es la asociacion religiosa. Por 

ende, las iglesias pueden tener personalidad juridica una vez que 

obtengan su registro constitutivo ante la Secretaria de Gobernaci6n; con 

ello esperemos se termine con las interpésitas personas por medio de las 

cuales la iglesia catélica realiz6 todos los actos prohibidos por nuestro 

  

's. DOMINGUEZ MARTINEZ, José Alejandro. Derecho Civil. Quinta edicion. Porria. México, 1996, Pag. 124. 
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ordenamiento juridico y sea posible conocer cuantas asociaciones 

religiosas existen, el patrimonio con que cuenta cada una de ellas. 

Segan Marta E. Garcia Ugarte considera que “se fraguaba el 

reconocimiento de Ja existencia de 1a iglesia catdlica, aun y cuando se diga 

que éste es para todas las iglesias; reconocimiento que significé, ahora lo 

sabemos, Ja tan afiorada libertad para incursionar en actividades que 

hasta enero de 1992 le estaban vedadas y sobre las cuales el gobierno 

ejercia un fuerte control’ .15 Esto sélo se puede entender en razén, de que 

el Estado con la unica iglesia con Ja cual se enfrento en el pretérito por las 

ambiciones voraces y mezquinas de su clero fue con la iglesia catélica. 

La iglesia catélica s6lo puede tener personalidad y por ende 

patrimonio como asociacién religiosa, en consecuencia no puede recurrir a 

otra figura juridica de nuestro orden juridico; se debe tener mucho 

cuidado con las simulaciones juridicas, toda vez que una iglesia la cual no 

obtenga su registro constitutivo como.asociacién religiosa puede recuurir a 

la simulacion juridica, contraviniendo el articulo 130 de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria, al 

buscar obtener personalidad juridica como una asociacién civil o 

mediante otra figura juridica. La iglesia catélica tiene ya personalidad 

juridica como asociacién religiosa, esto le permite ser sujeto de derechos y 

obligaciones y acudir ante los érganos jurisdiccionales como actor o 

demandado para dirimir sus conflictos con otras personas. 

"5 GARC{A UGARTE, Maria Bugenia. La Nueva Relacién Iglesia-Estado en México. Patria. 
México, 1993. Pag. 15. 
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3.3. Requisitos para el Registro de Asociaciones Religiosas. 

Los requisitos para poder registrar una asociacién religiosa se 

encuentran establecidos en el articulo 7° de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Pablico. 

Los solicitantes del registro constitutivo de wna asociacién religiosa 

deben acreditar que la iglesia o agrupacién religiosa, se ha ocupado 

principalmente de la observancia, practica, propagacion, o instruccién de 

una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas, Esto va ha 

ser analizado por la Secretaria de Gobernacién en forma discrecional. Tal 

tequisito lo camplié la iglesia catélica, al ocuparse de la observacién, 
practica, propagacién e instruccién de una doctrina religiosa, motivo por 

el cual ha exigido al Estado la dotara de personalidad juridica. 

En su fraccién I y II se exige a los solicitantes hayan realizado 

actividades religiosas en la Republica Mexicana, cuando menos 5 aiios y 

cuenta con notorio arraigo entre la poblacién, asi como haber establecido 

su domicilio en la Republica. Nuevamente éstos requisitos son cumplidos 
por Ja iglesia catélica sin ningun problema, al ser la Republica Mexicana 

una poblacién en su mayoria catélica. Sin embargo, no se debe establecer 

un determinado tiempo para otorgar el registro constitutivo, a efecto de 

permitir a grupos minoritarios 0 con poco tiempo de reunirse con fines 

religiosos obtener el mismo; se les debe exigir el cumplimiento de nuestro 

orden juridico y no el cumplir con determinado lapso de tiempo, lo cual 

viola el derecho de asociarse y formar una asociacién teligiosa de 
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conformidad con nuestro ordenamiento juridico, ademas transgrede las 

garantias individuales de los gobernados. 

Asi como en su fraccién HI exige aportar bienes suficientes para 

cumplir con su. objeto, lo cual es erréneo; en todo caso seria los bienes que 

pretende adquirir, en concordancia con lo establecido en el articulo 

séptimo transitorio de la citada Ley. Se le permite a la iglesia catélica 

recuperar todo su patrimonio el cual era administrado por prestanombres, 

sin realizar ningén pago arancelario por dicha transaccién econémica. 

Debemos recordar, considera José Maria Gonzélez del Valle, que la 

iglesia (catélica) “se vio en Ja necesidad, en época de persecucién contra 

sus bienes, de ponerlos a nombre de personas interpuestas, verdaderos 

fiduciarios de tales bienes, inscribiéndose los inmuebles a nombre de éstos 

en el Registro de la Propiedad” En consecuencia, se le otorgs el 

derecho a la iglesia catélica de recuperar sus bienes inmuebles en poder 

de prestanombres sin pagar un solo peso de impuestos por ello, ;ser4 un 

premio que se le otorgé por su sagacidad para esconder su patrimonio?, 

se considera aberrante tal exencién por parte del Estado, se le debié cobrar 
sus impuestos como a cualquier persona; no es posible primero agredir a 

la iglesia catélica despojandola de todos sus bienes para después colocarla 

en un lecho de rosas. 

Asimismo, en la fraccién IV se estableci6 que los solicitantes deben 

contar con los estatutos en los términos del parrafo segundo del articulo 

  

us. NAVARRO-VALLS, Rafael (Coord.). Derecho Eclesiéstico del Estado Espanol. Tercera 
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6° de la misma Ley. En concordancia con lo anterior, José Antonio Souto 

P. opina que “Jas confesiones inscritas, al tener capacidad de organizarse, 

no estén sometidas a los principios democréticos y, por tanto, pueden 

organizarse de acuerdo con principios absolutistas, autoritarios, 
oligarquicos, etcétera’;#"7 tal como acontece con la iglesia catélica, Esta 

presento como su estatuto interno el Cédigo de Derecho Canénico, con lo 
cual cumplié con lo preceptuado en esta fraccion. 

Por Gltimo en la fraccién V se exige haber cumplido en su caso, lo 

dispuesto en las fracciones 1 y Ht del articulo 27 de la Constitucién. Por 
tanto, si entre los solicitantes hay un extranjero, deben pedir autorizacién 

a la Secretaria de Relaciones Exteriores, “pata considerarse como 
nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la 
proteccién de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, 
en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nacion”. 

En el parrafo segundo se establecié Ja obligacién de publicar en el 

Diario Oficial de la Federacién, un extracto de la solicitud del tegistro al 
que se refiere este precepto. Lo anterior Para ser conocido por todas Jas 
personas, la solicitud de registro de una asociacién religiosa puede 
autorizarse o no. Al respecto David A. Delgado Arroyo considera que 
corresponde a la Direccién General de Asociaciones Religiosas “la 
facultad legal de Mevar el registro de Asociaciones Religiosas”,118 

  

7, SOUTO PAZ, José Antonio. Derecho Eclesiéstico del Estado. Segunda edicién. Marcial 
Pons. Espafia, 1993. Pag. 112. 
"8 DELGADO ARROYO, David Alejandro. Hacia la Modernizacién de las Relaciones J, lesia- eee re Socom zacion ce fas Keiaciones I[glesia- "Estado. Pornia. México, 1997. Pig. 177, 
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conforme a lo establecido en el articulo 18 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Gobernacion. 

3.4. Patrimonio de la Iglesia Catélica. 

El patrimonio de la iglesia catélica y el de cualquier asociacién 
teligiosa va estar integrado, segan Emesto Gutiérrez y Gonzalez por “el 
conjunto de bienes, pecuniarios y morales, obligaciones; que constituyen 
una universalidad”.19 

Ahora existe la capacidad de ser titular de un patrimonio, 
instrumento indispensable para conseguir las finalidades que le son 
intrinsecas a las personas en este caso a la asociacion teligiosa, sin este las 
mismas seguirian en la misma condicién del derogado articulo 27 y 130 de 
la Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, En 
consecuencia fue necesario reformar el articulo 27 de la Constituci6n para 
reconocer la capacidad de las nuevas figuras juridicas de adquirir, poseer 
y administrar un patrimonio. 

Para José Antonio Fernandez, “subsiste la conviccion politico-social, 
tanto en el pueblo mexicano, como en su gobierno, en el sentido que ha 
sido hist6ricamente inconveniente que las instituciones eclesidsticas 
acumulen riquezas de forma desmedida. Es por ello que el Constituyente 
ha precisado limites: los bienes que integran el patrimonio de las 

  

"8 GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. El Patrimonio. Cuarta edicién. Porria. México, 1993. Pag. 46.   
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de las asociaciones religiosas ser4n, exclusivamente, los indispensables 

para que puedan cumplir con sus objetivos” 120 

Si las asociaciones religiosas son constituidas conforme con la Ley 

de Asociaciones Religiosas y Culto Piiblico, entonces pueden tener un 

patrimonio propio el cual les va permitir cumplir con su objeto. Este se 

puede integrar por todos los bienes que bajo cualquier titulo adquieran, 

posean o administren, siempre y cuando sea exclusivamente el 

indispensable para cumplir con el fin o fines propuestos en su objeto de 

conformidad con el articule 16 de la citada Ley. 

Teodoro Ignacio Jiménez considera el término de “exclusivamente 

el indispensable ha de entenderse esencialmente dinamico con el crecer de 

las asociaciones; sino, seria sustituir por tal limitacién de bienes la vieja 

‘ norma, que dio paso a gravisimos abusos” 12! La iglesia catélica necesita 

seguir adquiriendo bienes inmuebles, en los lugares en donde se erigen 

nuevas poblaciones, colonias, wnidades habitacionales y en donde les 

soliciten sus servicios espirituales y no cuente con dichos bienes para la 

satisfaccién de los mismos. Pero se debe tener cuidado de no permitir 

‘tener un poder econémico a ninguna asociacién religiosa el cual puede 

provocar los conflictos de antafio y de los cuales tenemos un sin ntimero 

‘de ejemplos en nuestra historia. 

' 

‘120, GONZALEZ FERNANDEZ, José Antonio et al. Derecho Eclesidstico Mexicano. Ob. Cit. 
Pag. 24. 
121 JIMENEZ URRESTI, Teodoro Ignacio. Reestreno de Relaciones entre el Estado Mexicano y 
Jas Iglesias. Themis. México, 1996. Pag. 129. 
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Sin embargo, conforme al canon 1254 son fines propios de la iglesia 

catélica sustentar honestamente al clero y demés ministros, sostener el 

culto divino, hacer obras de apostolado y de caridad sobre todo con los 

mas necesitados; por lo cual, Ram6n Sanchez Medal considera oportuno 

advertir “que para la iglesia catélica son fines propios de ella un 

verdadero universo de objetivos” 122 

También en el articulo 16 parrafo segundo, se permite a las 

asociaciones teligiosas en liquidacién trasmitir sus bienes, por cualquier 
titulo, a otras asociaciones religiosas; siempre y cuando no se trate de una 

liquidacién como consecuencia de la imposicién de una de las sanciones 

contempladas en el articalo 32 de esta Ley, en tal caso los bienes de la 

asociacion religiosa pasaran a la asistencia piblica. “Los bienes nacionales 

que estuvieren en posesién de las asociaciones, yegresaran, desde luego, al 

pleno dominio publico de la nacién”. 

3.4.1. Derechos de la Iglesia Catélica. 

Algunos de los derechos de las asociaciones religiosas se 

encuentran consagrados en el articulo 9° de la Ley de Asociaciones 

Religiosas y Culto Piblico, entre ellos tienen el derecho de identificarse 

mediante una denominacién exclusiva. 

Las asociaciones religiosas tienen el derecho de organizarse 

libremente en sus estructuras internas y adoptar Jos estatutos o normas 

  

'2. SANCHEZ MEDAL, Ramén. La Nueva Legislacién Sobre Libertad Religiosa. Segunda 
edicién. Porrtia. México, 1997. Pég. 45. 
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que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, asi como formar y 

designar a sus ministros, lo cual les estaba prohibido pues antes las 

Legislaturas de los Estados les correspondia designar el nimero de 

ministros para cada localidad. Por tanto, Ib4n Ivan C. y Luis Prieto 

Sanchis consideran que “una consecuencia del derecho de asociacién es el 

xeconocimiento de autonomia para dictar normas de organizacién y 

régimen interno” 123 Por ende, la iglesia cat6lica ahora ya puede modificar 

su estructufa interna, sus estatufos internos, las facultades de sus 

representantes y formular los programas de estudio para la formacién de 

sus ministros de culto religioso, sin la intervencién del Estado, sino 

Wnicamente deben notificar dichos cambios a las autoridades para que 

surtan efectos legales. 

\ La iglesia catélica tiene Ja facultad de nombrar a sus ministros ante 

_ Ja Secretaria de Gobernacién, asi como establecer los requisitos que deben 

' reunir para ello y la separacién de los mismos, cuando lo considere 

pertinente. 

La iglesia catélica tiene el derecho de realizar actos de culto piblico 

religioso, propagar su doctrina, con el unico limite de no contravenir el 

' ordenamiento juridico. 

Se permite a la iglesia cat6lica celebrar todo tipo de actos juridicos ' 
‘para el cumplimiento de su objeto siempre y cuando sean Kicitos y no 

‘ persigan fines de lucro, en caso contrario ser4n nulos de pleno derecho en 

  

' IVAN C, Ibanet al. Lecciones de Derecho Eclesidstico. Segunda edicién. Tecnos. Espaiia, 
1987. Pag. 159. 
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términos del articulo 5° de la Ley Reglamentaria antes citada. Sin 

embargo, es pertinente que Ja iglesia catdlica y todas Jas asociaciones 

religiosas paguen sus impuestos correspondientes, de sus ingresos 

obtenidos de los diferentes cobros realizados por la prestacién de servicios 

espirituales. 

La iglesia catélica y las demas asociaciones religiosas pueden 

participar por si mismas o asociadas con otras personas “en la 

constitucién, administracién, sostenimiento y fwncionamiento de 

instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de 

salud”, con Ja sola condicién de no perseguir fines de lucro y sujetarse a 

los ordenamientos juridicos aplicables. Por ende, Marta E, Garcia Ugarte 

considera que con “la xeforma se permite la expansion econémica, 
educativa, social y cultural de la iglesia (cat6lica) y la realizacién de sus 

actos religiosos en ptiblico” .124 

En el articulo décimo séptimo transitorio de la Constitucién Federal 

se estipula que los templos y demas bienes que conforme a la fraccién II 

del articulo 27 de nuestra Carta Magna, son propiedad de la Nacién, 

Inantienen su actual situacién juridica. Estos pueden sex usados en forma 

exclusiva, por la iglesia catélica y otras asociaciones religiosas para fines 

religiosos, en los términos que dicte el reglamento respectivo, segiin 

dispone el articulo 9° fraccién VI de la citada Ley; esté precepto beneficia 

a la iglesia catélica, al ser utilizados en su mayoria bienes inmuebles 

propiedad de la Naci6n. Sin embargo, en nuestra Constitucién Politica de 

1 GARCIA UGARTE, Maria Eugenia. La Nueva Relacién Iglesia-Estado en México. Ob. Cit. 
Pag. 85. 
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los Estados Unidos Mexicanos, no existe ningdin precepto que autorice tal 
uso de los bienes propiedad de la Nacién; por tanto, se considera 

inconstitucional, tal derecho otorgado a las asociaciones teligiosas. 

Por ultimo, en la fraccién VII del articulo 9°, se faculta a las 

asociaciones religiosas para disfrutar de los demdés derechos que les 
confiere ésta y las dems leyes. 

La iglesia catélica y las asociaciones religiosas tienen derecho de 

trasmitir o difundir actos de culto religioso de manera extraordinaria a 

través de medios masivos de comunicacién no impresos, previa 
autorizacién de la Secretaria de Gobernacién. Asimismo, tiene prohibido 
trasmitir los actos religiosos en los tiempos de radio y television 

destinados al Estado; en términos del articulo 21 parrafo segundo de la 
citada Ley. En congruencia con Jo anterior, Francisco de Paula Vera opina 

que Jas asociaciones teligiosas tienen “el derecho a propagar su fe, por 
todos los medios licitos de comunicacién admitides por el Estado” 125 

3.4.2. Bienes Inmuebles de las Asociaciones Religiosas. 

Corresponde a la Secretaria de Gobernacién resolver sobre el 
, cardcter indispensable de los bienes inmuebles que pretenda adquirir por 

‘ cualquier titulo las asociaciones religiosas, en caso de proceder debe 

emitir declaratoria de procedencia en los siguientes casos, segtin dispone 

el articulo 17 de Ley Reglamentaria citada: 

  

"5, PAULA VERA URBANO, Francisco de. La Libertad Religiosa como Derecho de Ja Persona. 
Instituto de Estudios Politicos. Espafia, 1971. Pag. 138. . 
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En su fracci6n I se establece éste requisito cuando se trate de 

cualquier bien inmueble, entendiendo, opina Ernesto Gutiérrez y 

Gonzalez por bien inmueble “la que por su fijeza, no se puede trasladar ni 

por si, ni por fuerza extraita, de un lugar a otro” 125 Por tanto, siempre 

debemos tener en cuenta el articulo 750 del Cédigo Civil para el Distrito 

Federal en Materia Comin y para toda la Repiiblica en Materia Federal 

donde se establece cuales son los bienes inmuebles. 

En cualquier caso de sucesién, para que una asociacién religiosa 

pueda ser heredera o legataria, en términos de la fraccién HI; sino se 

solicita dicha declaratoria de procedencia, entonces tal sucesién seria nula 

de pleno derecho respecto a los derechos otorgados a la asociacién 

religiosa. Por ende, considera Ratil Gonzélez Schmal “lo que debe resolver 

la Secretaria de Gobernacién es si la asociaci6n religiosa puede o no 

adquirir la propiedad sobre el bien inmueble que le fue heredado o legado 

por el de cujus” 127 

También se requiere declaratoria de procedencia cuando se 
pretenda que una asociaci6n religiosa tenga el caracter de fideicomisaria, 

excepto cuando la propia asociacién sea Ja tnica fideicomitente, de 

conformidad con la fraccién Ill; y 

Cuando intervengan las asociaciones religiosas por si o asociadas 

con otras personas en la constitucién, administracién o funcionamiento, 

  

138, GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. El Patrimonio. Ob. Cit. Pag. 78. 
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de instituciones de asistencia privada, de salud 0 educativas respecto a los 

bienes raices de las cuales sean propietarias o fideicomisarias éstas, de 

conformidad con la fraccién IV. 

Nuestro legislador considero trascendente, el exigir a las 

asociaciones religiosas que pretendan adquirir un bien inmueble solicitar 
declaratoria de procedencia en los casos antes mencionados, sin embargo, 

no se entiende la razén de la afirmativa ficta, es decir, impuso a la 
autoridad la obligacién de responder dicha solicitud en un término no 
mayor de cuarenta y cinco dias, sino lo hace se entienden aprobadas. Se 
considera erréneo esto, y da la oportunidad de acrecentar el patrimonio 

de las asociaciones religiosas en forma injustificada, puede suceder la 
autorizacién de un bien inmueble de esta forma, sin cumplir con los 
tequisitos legales y da lugar al problema de manos muertas y permite a 
las asociaciones religiosas tener un poder econémico el cual no se 
justifique. Al respecto Daniel Moreno considera que “es dificil prever lo 
que pueda ocurrir, en vista de que las instituciones religiosas, que 
Negaran a ser latifundistas, ahora se decidan a contar con las propiedades 
que sirvan para cumplir con su ministerio, en vista de que en varios, 

aspectos se establecié, una practica de violacién a la Ley, aun la 
fundamental” 228 

La Secretaria de Gobernacién debera expedir la certificacién de su 
ineptitud, es decir, de haber transcurrido el término sin resolver la 

  
27. GONZALEZ SCHMAL, Rail. Derecho Eclesiéstico Mexicano. Pornia. México, 1997. Pag. 271. 

"8 MORENO, Daniel. Derecho Constitucional Mexicano. Décimo segunda edicién. Porrtia. 
México, 1993. Pag. 537. 
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solicitud de declaratoria de procedencia, esto lo realizaré siempre a 
solicitud de los interesados. Con éste Supuesto se permite a la iglesia 
catélica incrementar sus bienes inmuebles atm y cuando no sean los 

estrictamente indispensables, el clero catélico se va poder aprovechar de 
esta disposicion; asi como facilita la realizacién de actos de corrupcién, en 

los casos en los cuales no se deberia de emitir una declaratoria de 

procedencia. 

Se impone la obligacién a Ja iglesia catélica y deméas asociaciones 
religiosas de registrar ante la Secretaria de Gobernacién todos los bienes 
inmuebles, sin perjuicio de cumplir con las demas obligaciones contenidas 

en otras leyes, verbigracia en.el Registro de la Propiedad. 

Las autoridades y los fumcionarios dotados ‘de fe publica cuando 
intervengan en los actos juridicos por virtud de los cuales una asociacién 

teligiosa pretenda adquirir la propiedad de un bien inmueble, tienen la 
obligacin de exigir a ésta el documento en donde conste la declaratoria 

de procedencia 0 en su caso Ja certificacién emitida por la Secretaria de 
Gobernacién. Ademés los funcionarios dotados de fe pblica deben dar 
aviso al Registro Paiblico de la Propiedad correspondiente, para que aquél 

realice la anotaci6n, de conformidad con lo preceptuado por el articulo 18 

de Ja Ley Reglamentaria. 

3.4.3. Prohibiciones y Obligaciones a la Iglesia Catética. 

Deben las asociaciones religiosas regirse por la Constitucién y 

Leyes que de ella emanen, asi como respetar las instituciones del pais y no 
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perseguir fines de lucro o Preponderantemente econémicos, segiin se 
dispone en el articulo 8° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Publico. Los cobros realizados por la iglesia cat6lica por los diferentes 
servicios espirituales prestados, no se pueden considerar que no persigan 
fines de lucro; a todas Iuces se observa la existencia de una ganancia, un 
cobro excesivo por la prestaci6n de un servicio espiritual, en donde la 
poblacion se ve en la obligacién de erogar fuertes cantidades de dinero 
para cumplir con sus obligaciones religiosas. 

La iglesia catélica y las asociaciones teligiosas, tienen la obligacion 
de no enseiiar o propagar doctrinas que vayan en contra de instituciones 
del pais, es decir, la iglesia catélica tiene la obligacién de respetar Jas 
instituciones del pais, sin poder alegar motivos religiosos para eximirse de 
dicho cumplimiento, en caso contrario seria sancionada conforme a la Ley 
de la materia. Asimismo, ésta debe sujetarse a la Constitucién y alas 
Leyes que de ella emanen, conforme con el articulo 8 fraccién I de la Ley 
Reglamentaria de las asociaciones religiosas. Segin Enrique Sénchez 
Bringas “la iglesia, como tedo grupo social, debe someterse a los 
imperativos Constitucionales Y evitar actitudes propias del Estado y el 

, Gobierno, por su parte, debe aplicar puntualmente las normas 
Constitucionales sin concesién alguna” 129 

También en el articulo 15 de la citada Ley, tienen prohibido heredar 
por testamento de las personas a quienes sus ministros hayan dirigido o 

' auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado, 
en los términos del articulo 1325 del Cédigo Civil para el Distrito Federal 

1i2 

  
 



en Materia Comim y para toda la Repdblica en Materia Federal; fo 
anterior con el fin de salvaguardar la libertad del testador y evitar que la 

iglesia catélica se aprovechara de igual forma, como en el pasado de 

nuestra historia, en donde logré tener una gran fortuna. 

En el articulo 16 parrafo segundo de la Ley Reglamentaria citada, se 

prohibe a las asociaciones religiosas y a los ministros de culto “poseer o 
administrar, por si o interposita persona, concesiones para la explotacién 

de estaciones de radio, television o cualquier tipo de telecomunicacién, ni 
adquirir, poseer o administrar cualquiera-de los medios de comunicacién 
masiva”. No se incluye en esta prohibicion las publicaciones impresas de 

cardcter religioso, Al respecto, Agustin Montilla cree que el Estado busca 
evitar la manipulacién de conciencias “a través del monopolio de medios 
y sistemas de informacién cada vez mas efectivos; el modelar las creencias 

del individuo-masa en funcién de las instituciones ~partido, iglesia o 

grupo de otra indole- socialmente dominante” 1° 

A la iglesia catélica no Ie perjudica en nada dicha prohibicién, 
recordemos que el pueblo de México es mayoritariamente catélico y los 
duefios de los medios de comunicacién buscan trasmitir previo permiso 

de las autoridades competentes y de la iglesia catélica algunos de los 
actos de culto religioso de dicha asociacién. 

Por su parte, José Luis Soberanes Fern4ndez considera que “en la 

practica una asociacién religiosa no tiene los recursos econédmicos para 

  '®. SANCHEZ BRINGAS, Enrique. Derecho Constitucional. Ob. Cit, Pég. 688. 
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sostener tales medios de comunicacién social, y quien los tiene es quien 
recibe muy fuertes subvenciones del extranjero que les permiten 
adquirirlos y sobre todo echarlas a funcionar, por los que nos inclinamos, 
mas bien por considerar que tal disposicién viene a fortalecer el derecho a 
la libertad religiosa” 131 

Ademéas, en el articulo 20 parrafo primero de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Pablico se exige a Jas asociaciones 
religiosas nombrar y registrar ante Ia Secretaria de Desarrollo Social y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, “a los representantes 
tesponsables de los templos y de los bienes que sean monumentos 
arqueolégicos, artisticos o histéricos propiedad de la nacién”. Las mismas 
deben preservar la intepridad de dichos bienes y cuidar de su salvaguarda 
y restauraci6n, en los términos previstos por las Leyes. 

En el parrafo segundo se estipula “los bienes propiedad de la 
nacion que posean las asociaciones religiosas, asi como el uso al que los 
destinen, estaran sujetos a esta Ley, a la Ley Generales de Bienes 
Nacionales y en su-caso, a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueolégicas, Artisticos e Histéricos, asi como a las demds leyes y 
teglamentacién aplicables”. Las  autoridades deben cuidar el 
cumplimiento de estas normas por parte de las asociaciones religiosas y 
en caso de no hacerlo se les debe sancionar y no permitir el uso de los 
inmuebles propiedad de la Nacion. 

0. VAN C,, Iban (Coord.). Libertad y Derecho Fundamental de la Libertad Religiosa. Editoriales de Derec] aia, 1989, Pag. 194. hos Reunidos. Esp 
™1 GONZALEZ FERNANDEZ, José Antonio et al. Derecho Eclesidstico Mexicano. Ob. Cit. Pag. 58. 
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La iglesia catélica tiene la obligacién moral en raz6n de su 
imperativo evangélico, de luchar por el bien comuin incluso fuera de los 
actos de culto religioso, deben cooperar con el Estado para erradicar la 
pobreza, el analfabetismo y la insalubridad; no aprovecharse de ella para 
Jograr tener un abominable poder econémico y social frente a un pueblo 
handido en Ja miseria. Por lo cual, considera Pedro Jestis Lasanta que “el 
Estado ¢ iglesia deben cooperar en materias convergentes” 132 

La nueva relacién juridica entre el Estado y las Iglesias, permite 
terminar con una serie de medidas absurdas, las cuales no se justifican y 
permite el libre ejercicio del ministerio religioso. Se permite a las iglesias 
contar con una personalidad juridica como asociacién religiosa y tener un 
patrimonio, 

ee 
332, LASANTA, Pedro Jestis. La iglesia Frente a las Realidades Temporales y el Estado: El Juicio Moral, EUNSA. Espaiia, 1992. Pag. 181. 

15 

 



CAPITULO 4 

LOS TRABAJADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

CATOLICAS 

En el presente capitulo versara sobre las autoridades a las que 

corresponde conocer de conflictos laborales entre las asociaciones 
religiosas; asi como el régimen juridico de los ministros de culto. 

4.1. Jurisdiccion y Competencia en Materia Laboral. 

Las Juntas de Conciliacién y Arbitraje fueron constituidas en la 
. Constitucién de la Republica por los trabajadores los cuales consideraban 

los procedimientos civiles eran muy complicados, la integracién tripartita 
' de las Juntas de Conciliacién y Arbitraje conjuga Jas fuerzas de trabajo y 
capital con la intervencién de Estado. En la aplicaci6n de las disposiciones 
laborales existen dos campos de competencia, una de cardcter federal y 
otra de caracter local. Por su parte, Néstor de Buen opina que “atendiendo 

‘a la estructura politica del pais y a las circunstancias de que la aplicacion 
de las leyes de trabajo corresponde a Jas autoridades federales y 

_locales”.195 

: Para determinar la competencia por tazén de la materia, se 
\ establece como regia general que las Juntas Locales de Conciliacion y 
| Atbitraje constituidas en el Distrito Federal y en las diversas entidades 

' federativas, de acuerdo a las decisiones del Jefe del Departamento del 
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Distrito Federal o de los gobernadores de los Estados, conozcan de los 

conflictos de trabajo y excepcionalmente conforme a la fraccién XXXI del 

articulo 123, apartado A de Nuestra Carta Magna y al articulo 527 de la 

Ley Federal de Trabajo, sean las Juntas Federales de Conciliacién Arbitraje 

las que conozcan en las ramas industriales de empresas y servicios cuya 

competencia est4 determinada por los citados articulos. 

4.1.1. Competencia para conocer de Conflictos Laborales que se Susciten 

en las Asociacionés Religiosas. 

En forma acertada el articulo 10 parrafo segundo de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Publico establece que “las relaciones de 

trabajo entre Jas asociaciones religiosas y sus trabajadores se sujetaran a lo 

dispuesto por la legislacién laboral aplicable”. Se considera tal disposicién 

correcta, al no corresponder a ésta Ley la regulaci6n de las relaciones 

laborales, sino debe establecerse de conformidad con la Ley Federal de 

Trabajo. Al respecto, Ram6én SAnchez Medal opina que “la Ley (de 

Asociaciones Religiosas y Culto Publico) no tiene disposiciones relativas a 

las obligaciones tributarias, ni a las relaciones Jaborales de las 

agrupaciones religiosas y de los ministros de culto, sélo remite a las leyes 

generales de éstas materias, en las que todavia no se hacen modificaciones 

especiales” 54 

Nuestro legislador de 1917 al negarle personalidad juridica a las 

agrupaciones religiosas denominadas Iglesias, y al estipular que toda 

'* SANCHEZ MEDAL, Ramén, La Nueva Legislacion Sobre Libertad Religiosa. Ob. Cit, Pag. 
63. 
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controversia juridica entre ellas, en materia laboral debia ser resuelta con 

los encargados de los templos; motivo por el cual nuestro articulo 123 de 

la Constitucién no trata la competencia de las asociaciones religiosas, por 

no existir anteriormente ésta figura juridica en nuestro ordenamiento 

juricico; al crearse la figura de la asociacion religiosa, no se adecuo la Ley 

Federal de Trabajo para determinar la autoridad competente para conocer 

de los conflictos laborales que surjan con sus trabajadores. 

Tal adecuacién se consideré necesaria, a efecto de tener un control 

mas estricto de las asociaciones religiosas; el cual permita verificar el 

cumplimiento de las disposiciones laborales y de seguridad social. Se cree 

que se pueden evitar futuros conflictos entre el Estado y las asociaciones 

religiosas por falta de cumplimiento de las normas laborales. Ademas, 
considera Néstor de Buen que con la competencia federal se “evitarian 

otros riesgos como suelen ser los derivados de las influencias locales de 

quienes ejercen el poder econémico que a veces hacen dificil Ja 

independencia de criterio de los tribunales de trabajo” 135 

En el articulo 123 Apartado A, fracci6n XXXI de la Constitucién y 

en el articulo 527 de la Ley Federal de Trabajo, no se reserv6 a las Juntas 

Federales de Conciliacién y Arbitraje el conocimiento de Ios conflictos de 
trabajo de las asociaciones religiosas, razén por la cual, va a corresponder 

conocer de los conflictos laborales que se susciten entre las asociaciones 

religiosas y sus trabajadores a las Juntas Locales de Conciliacién y 

Arbitraje. Sin embargo, se considera dada Ia trascendencia del problema 
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entre el Estado y la iglesia catélica en el pretérito de nuestra historia, seria 
més conveniente que Jas Juntas Federales de Conciliacién y Arbitraje 
fueran las encargadas de conocer de las controversias jutidicas entre los 
trabajadores y las asociaciones religiosas. 

Las asociaciones religiosas entre ellas la iglesia catélica tienen 
templos erigidos en toda la Republica Mexicana, en donde utiliza el 
servicio de trabajadores en diferentes Estados de la misma, en ocasiones 
cambia a sus trabajadores de lugar de trabajo en forma constante o 
accidental; ademas en algunas ocasiones los ministros teligiosos tienen un 
enorme peso moral sobre las personas, lo cual puede repercutir en la 
decisién del trabajador para demandar a una asociacion teligiosa o no. Le 
puede resultar mds conveniente a un trabajador de una asociacién 
religiosa demandar a la asociacion teligiosa en Ja ciudad de México, lejos 
del lugar donde habita y donde no existe una coaccién moral por parte de 
su comunidad. Sin embargo, no se debe negar la importancia del 
cumplimiento de las normas laborales por parte de Jas asociaciones 
religiosas, lo cual tiene una trascendencia para el Estado al no permitir a 
las asociaciones religiosas transgredir tos derechos de los trabajadores, 
mediante Ja simulacién juridica; la iglesia catélica entre otras asociaciones 
tiene trabajadores a los cuales no les otorga ningtin derecho bajo la falacia 
de ser feligreses que prestan un servicio personal para cumplir con su 
iglesia y con su Dios, verbigracia el caso de las catequistas, misicos, 

' Monaguillos, sacristanes y otros. 

Por su parte Néstor de Buen opina que el Estado se reservo para 
conocer por si mismo, “de aquellos conflictos que le interesaban de 
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manera directa, por la zona en que se productan; por la presencia de 

contratos 0 concesiones federales; por la extension del conflicto a dos o 

mas estados y en los casos de admisién expresa por las partes de la 

jurisdiccion federal” 1% Por tanto, tinicamente las Juntas de Conciliacién y 

Arbitraje Federal conoceran de todos aquellos conflictos laborales, cuando 

el Estado considere trascendente las repercusiones de los mismos para 

toda la Republica. 

_ 4.2. Libertad de Trabajo y Asociaciones Religiosas. 

\ Es a partir de la declaracién de derechos de la Constitucion 

; Francesa de 1793, cuando se comienza hablar de la libertad de trabajo 

, como uno de los derechos del hombre. Antes existen hombres libres y 
' esclavos los cuales son considerados simples herramientas de trabajo, 

. para los romanos. 

El individuo suele desempefar la actividad que mas esté de 

, acuerdo con su idiosincrasia, con sus inclinaciones naturales e innatas, por 

, ende, la eleccion de la labor que el individuo despliega o piensa ejercitar 

constituye el medio de conseguir sus fines propuestos por él mismo, tales 
como tiqueza, poder, fama, gloria, etcétera. La libertad de trabajo, debe 

concebirse como la faceitad del individuo de elegir la ocupacién mas 

adecuada para conseguir sus fines vitales, es decir, la manera 

indispensable sine qua nom, para el logro de su felicidad o bienestar. Los 

/ministros de culto de la iglesia catélica buscan su bienestar consagréndose 

al servicio de dios; asi como despliegan un trabajo util a la sociedad, al 

6 DE BUEN L,, Néstor. Derecho Procesat del Trabajo. Ob. Cit. Pag. 187. 
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servir de enlace entre el individuo y su dios. Por ende, al hombre no le 
debe ser impuesta una actividad inadecuada a la teologia seleccionada 
por él, y de esta forma, nunca sea convertido en un ser abyecto y 
desgraciado al cual le sea imposible desenvolver su personalidad y ser 
feliz. Al respecto Ignacio Burgoa opina que “cuando el individuo, por 
raz6n misma de sus inclinaciones y vocacién misticas, decide consagrarse 
a determinada actitud religiosa, imponiéndose a si mismo, por su propia 
voluntad ciertos sactificios, evidentemente que esta desempefiando un 
trabajo, tomando éste en el sentido de actividad u ocupacién” 137 

Al individuo se le debe dar la oportunidad de trabajar, en cualquier 
actividad siempre y cuando sea licita, lene los requisitos exigidos por el 
orden juridico. Al respecto Luis Recasens Siches opina gue “Libertad de 
trabajo consiste en el derecho de la persona individual a que no se le 
impida trabajar, en términos generales, y a que no se impida ejecutar un 
trabajo licito, que haya obtenido, y para el cual rena los requisitos de 
integridad ética y de competencia técnica establecides por las normas 
juridico-positivas”.28 Entonces la libertad de trabajo consiste en la 
facultad que tiene toda persona de elegir su trabajo, es decir, escoger su 
ocupacién, mediante la eleccién libre y voluntaria del oficio o profesién 

mas adecuados para conseguir su felicidad, Esta libertad de trabajo se 
justifica en la dignidad y en la libertad de da persona. No debemos 
olvidar, que el trabajo de una persona constituye una gran parte de su 
vida y nadie tiene derecho de coartar la libertad del individuo de ser el] 
artifice de esa gran parte de su existencia, por su propia cuenta y de 
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acuerdo con lo que considere su vocacién o su necesidad; es la nica 

forma de reconocer su dignidad y no mutilar injustamente su libertad. 

Ahora nuestro orden juridico permite a todas las personas ser 

ministro de algun culto religioso, sin exigir la nacionalidad mexicana por 

nacimiento; asi como se olvido de los problemas con la iglesia catélica en 
el pasado. Por su parte, Luis Bazdresch considera que “el trabajo es el 

1 medio de vida por excelencia” 129 

' En el articulo 5° parrafo primero de la Constitucién se consagra la 
| Hbertad de trabajo en los siguientes términos: “a ninguna persona podra 
; impedirse que se dedique a la profesién, industria comercio 0 trabajo que 

Je acomode, siendo licitos, El ejercicio de esta libertad sélo podra vedarse 

' por determinacién judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o 
) Por resolucién gubernativa, dictadas en los términos que marque la Ley, 
| cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado 
\ del producto de su trabajo, sino por resolucion jadicial”, 

La libertad de trabajo en materia religiosa se hace extensiva a todo 
, gobernado, independientemente de su nacionalidad, sexo y otras 

, circunstancias al no existir ya norinas restrictivas al respecto, por ende, es 
: aplicable el articulo 1° en relacion con el 5° Constitucional. Por su parte, 
; Ignacio Burgoa considera que “de la disposicién contenida en la primera 
‘ parte del articulo 5° Constitucional, en relacién con el articulo primero de 

  |, RECASENS SICHES, Luis, Tratado General de Filosofia del Derecho. Séptima edicién. 
Porrtia. México, 1981. Pag. 576. 
»* BAZDRESCH, Luis. Garantias Constitucionales. Cuarta edicién. Trillas. México, 1992. Pag. 
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la Ley Fundamental, se infiere que la libertad de trabajo se hace extensiva 

a todo gobernado, a todo habitante de la Repiblica, independientemente 

de su condicién particular (sexo, nacionalidad, raza, edad, etc.)”.140 

Sin embargo, la libertad de trabajo tiene una limitacién al no 

' permitir un trabajo ilicito, verbigracia no se permite a una persona 

lesionar fisicamente o privar de la vida a otra, bajo la falacia de ejercer un 

, culto religioso; recordemos el Santo Tribunal Inquisitorio por parte de la 
iglesia catélica en donde se cometieron los mds abominables delitos para 

defender la fe catélica de otras religiones. Por lo cual, considera Ignacio 
Burgoa lo siguiente: “todo aquel trabajo que es ilicito no queda protegido 

por la garantia individual que tratamos” 11 

De conformidad con el articulo 1830 del Cédigo Civil para el 

Distrito Federal en Materia Coma y para toda la Repéblica en Materia 

Federal “es ilicito el hecho que es contrario a las leyes de orden publico o 
a las buenas costumbres”. En el primer caso, la ilicitud se ostenta como P 

, wha inadecuaci6n entre un hecho o un objeto y una Ley del orden publico, 
en el segundo caso, la ilicitud tiene un contenido inmoral, es decir, se 

sefiere a una contraposicion con Ja moralidad social que en un tiempo y 

' espacio determinado exista. 

  

El articulo 5° pdrrafo primero de nuestra Ley Fundamental se 

, faculta’al juez para prohibir a través de una determinacién judicial a una 

‘persona seguir ejerciendo una profesién, industria comercio o trabajo 
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cuando perjudique los derechos de un tercero. También la autoridad 

administrativa esta facultada para restringir el ejercicio de dicha libertad, 

siempre y cuando dicte una resolucién conforme a una ley limitativa 

correspondiente, en la cual se indique el perjuicio que la sociedad pudiese 

resentir con el desempefio de tal derecho. De conformidad con lo anterior 

| Ignacio Burgoa opina “que la fijacion de los casos en los que se determine 

: que el ejercicio de la libertad de trabajo daiia los intereses o derechos de la 

sociedad, debe establecerse por una ley en sentido material y formal, esto 

| e8, por un acto juridico creador, modificativo o extintivo de situaciones 

, abstractas e impersonales emanado del Poder Legislativo, bien sea local o 

' Federal 142 

A los individuos se les permite formar o ingresar a un monasterio 

‘al no ser ya una actividad ilicita. Por su parte, Jorge Adame considera que 

“Ja propia existencia de monasterios tampoco afecta en nada al orden 

1 pablico, ya que la actividad que se realiza en ellos -oraci6n, estudios y 

“trabajos domésticos- es perfectamente licito” 1 

‘ Por lo antes expresado, a los ministros de culto les es perfectamente 

‘plicable la garantia individual de libertad de trabajo consagrada asi en el 

rarticulo 5° de Ja Constitucién. Por ende, la practica o el ejercicio de su 

ministerio por parte de los ministros de culto debe considerarse en 

principio como un trabajo licito, a menos que tal actuacion vaya en contra 

del orden publico o de las buenas costumbres. 
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4.2.1. Prohibicién de Establecer Restricciones o Pérdida a la Libertad de 

trabajo. 

Las érdenes monasticas son agrupaciones de individuos los cuales 

tienen las mismas tendencias de devoci6n y sacrificios religiosos, por 

'  ende, deben permitirse siempre y cuando el ingreso y permanencia de una 

persona no implique ni un menoscabo o perdida de la libertad humana. 

: En el articulo 5° parrafo quinto de la Ley Fundamental se establece 
que “el estado no puede permitir que se Heve a efecto ningGn contrato, 

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

irrevocable sactificio de la libertad de la persona, por cualquier causa”. 

' Ya no se prohibe el establecimiento de érdenes mondsticas, ni los 

votos religiosos, siempre y cuando no tengan por objeto el menoscabo, la 

pérdida o el irrevocable sactificio de la libertad de la petsona, sin 
embargo, se considera que el Estado esta facultado para cancelar el 

registro constitutive de cualquier monasterio o asociacién religiosa en la 

cual se viole dicho precepto. Se advierte, segan Ignacio Burgoa “que, 

mediante ella, se respeta la libertad humana en toda su dimension, al 

' abolirse la prohibicién del “voto religioso”. Tal abolicién confirma, 

ademas, el Jaicismo.estatal que es un principio que rige las relaciones del 

| Estado con las diversas iglesias, primordialmente con la iglesia 

catélica” 144 
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Es pertinente que la iglesia catélica y cualquier otra asociacién 

respeten la libertad de trabajo y no imponga ninguna relacién de trabajo, 

en donde una persona pueda disminuir o perder su libertad. No deben 

menospreciar la extraordinaria oportunidad otorgada por el Estado para 

el ejercicio de Ja libertad religiosa y la libertad de trabajo en materia 

religiosa. Por su parte, Mario de la Cueva opina que “la relacién de 

trabajo no es, ni puede ser, wna enajenacién de la persona, y porque no 

podrd tener por efecto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio 

de la libertad del hombre, sino por lo contrario, en toda relacion de trabajo 

debe continuar siendo el atributo esencial de la persona del trabajador” 145 

La iglesia cat6lica debe reconocer que en esta materia, ninguna decisién 

del individuo debe ser tenida por irrevocable. 

Se considera vigente la prohibicion a las asociaciones religiosas de 
no permitir que se Heve a efecto ningun contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 
libertad de la persona, no susceptible de ser invalidados por la voluntad 

del interesado, o bien Ia irrevocabilidad de Ja decisién por medio de la 
cual el sujeto ha admitido voluntariamente dicho menoscabo o pérdida de 

' Ja libertad en sus diversas manifestaciones. 
4 

1 

Ignacio Burgoa considera que “si un hombre, creyéndose movido 

por una fe ardiente o cediendo a una devocién que degenere en pasion, 

\ctee servir a dios encerrandose en un claustro y después se encuentra sin 

‘fuerzas para cumplir sus votos y cree poder servir mejor al mismo dios 

'viviendo en sociedad, siendo util a sus semejantes y amando a su 
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projimo”,146 el Estado lo protege en el cambio de decisién a través de la 
aplicacién del articulo 5° Constitucional, y de ser necesario utilizar4 los 
medios coactivos pertinentes contra cualquier persona o asociacién 
religiosa, 

4.3 Realidad Laboral en las Asociaciones Religiosas Catélicas, 

En busca de la realidad de las asociaciones religiosas catdlicas, se 

empleo el método inductivo, es decir, del anélisis de unos cuantos casos 
en particular para poder descubrir la generalidad de las condiciones de 
trabajo en las asociaciones religiosas catélicas, para lo cual se elaboré un 

cuestionario de trece preguntas, el cual se anexa al final del presente 

trabajo. 

Como resultado de Ja encuesta a veinte personas se pudo constatar 
que a los trabajadores se les respeta en general una jornada de ocho horas, 
sin embargo, los ministros de culto teligiosos no tienen establecida una 

jomada de trabajo. En cuanto al descanso semanal se puede comprobar el 
disfrute de un dia de descanso de los trabajadores, y nuevamente los 
ministros de culto religiosos no tienen establecido un dia de descanso, 

motivo por el cual existe violaci6n a la legislacion laboral. 

En cuanto, a laborar el dia domingo sélo algunos trabajan este dia, 

sin que se les proporcione el pago de la ptima dominical; en cambio, los 

muinistros de culto religioso en general trabajan el dia de su descanso yno 

se les cubre el salario doble por haber trabajado ese dia. Por otra parte, no 
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se logro establecer el namero de horas extras que trabajan al dia, por no 
contestar a ésta pregunta, o hacerlo en forma ambigua, lo tinico cierto es 

que si se trabaja tiempo extra, y no se cubre dicho pago. 

Respecto al otorgamiento de vacaciones, éstas se otorgan a algunos 
trabajadores y a otros no, asi como no se respeta el n&mero de dias 
establecidos en Ja Ley citada; tampoco se les otorga la prima vacacional a 
ningtn trabajador, zcadl es el motivo? Se desconoce la razon de tanta 
arbitrariedad en las asociaciones religiosas cat6licas. 

Respecto al pago de aguinaldo, a la mayoria de los trabajadores se 

les cubre dicho pago en los primeros quince dias de diciembre en 
términos de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, a los ministros de 
culto pablico se les pagan 30 dias de aguinaldo. 

También se pregunto si se les proporciona Seguro Social y a Ja 
totalidad de los trabajadores entrevistados no cuentan con ésta prestacién, 

asimismo, no estén inscritos al INFONAVIT, o alguna Administradora de 

Fondos para el Retiro. 

Se considera pertinente aclarar que en Ja Basilica de Guadalupe, 
existe una asociaci6n civil encargada de las telaciones de trabajo, cuya 

, denominacién es la siguiente: Prestacién de Servicios para Instituciones 
: Benéficas A. C., con lo cual buscan simular las telaciones de trabajo entre 

_ la asociacién religiosa y sus trabajadores. Dicha asociacién civil, 

supuestamente proporciona todas las prestaciones otorgadas por nuestra 
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Legislacion en materia Laboral y de Seguridad Social, sin permitir 
verificar tal aseveraci6n. 

Ademias, en la Arquidiécesis Primada de México, con domicilio en 
Ja calle de Durango nimero 90, Colonia Roma, Delegacién Cuahutémoc, 
C. P. 06770, no se nos permitié entrevistar a sus trabajadores y éstos se 
negaron a contestar el cuestionario, sin previo permiso del departamento 
juridico de tal asociacion religiosa. En el departamento juridico de ésta, 
nos entrevistamos con la Licenciada Elizabeth Carmona Ruiz, quien nos 
informo que “a todos los itabajadores se les otorgan todas las prestaciones 
establecidas en la Legislacién Jaboral y de seguridad social; pero no es 
posible entrevistar a los trabajadores, <<por obvias razones>>, éQué 
patron permite entrevistar a sus trabajadores? ninguno. Por ser absurdo lo 
solicitado, y de ninguna trascendencia, no se puede acceder a lo 
solicitado”. De lo anterior se puede pensar mal, tal vez, no se 
ptoporcionen todas las condiciones de trabajo y de seguridad social, 
motivo por el cual se negé a autorizar dichas entrevistas. 

4.4. Relacién de Trabajo y Contrato Individual de Trabajo. 

Al reconocerle personalidad juridica a la iglesia, tiene una enorme 
repercusion en el derecho laboral, al permitir regularizar las peculiares 
situaciones laborales que hasta antes de la reforma existian entre la iglesia 
cat6lica y sus trabajadores, pues legalmente no existia ninguna relaci6n de 
trabajo por el sélo hecho de que no podian tener obligaciones, ni derechos. 
Después de Ja reforma la iglesia ya es sujeto de derecho y regulariza la 

situacién juridica con sus trabajadores, es decir, la iglesia catélica tenia 
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| Yelaciones de trabajo con sus  trabajadores, cumplia con algunas 
| Obligaciones en forma voluntaria y sélo se podia exigir a los encargados 
\ 

de los templos el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad 

social. 

Al respecto Alberto Pacheco considera que “la raz6n del articulo 10 

es obvia, pues no hay razén alguna para que los empleados y trabajadores 

que prestan sus servicios en una asociacién religiosa no gocen de todos los 

derechos y fengan también todas las obligaciones de cualquier otro 
asalariado. Con esta disposicién se regularizan las peculiares situaciones 

laborales que hasta ahora existian para los trabajadores de las iglesias y se 

considera a éstas como un patrén més, lo cual en nada contradice su 

finalidad religiosa ni el servicio piblico que prestan a sus fieles y a la 

comunidad en general” 147 

La iglesia catélica después de obtener su registro constitutivo y 
tener personalidad juridica, puede realizar contratos individuales de 

: trabajo, con sus trabajadores, en donde se establezcan las condiciones de 

; trabajo. 

Seria loable que la iglesia catélica celebraté contratos individuales 
.de trabajo, con todos sus trabajadores a efecto de establecer las 
condiciones de trabajo y cumpla con su obligacién de respetar y cumplir 

con nuestro ordenamiento juridico. Sin embargo, la iglesia catélica no 

cumple con las normas de derecho y simula contratos diversos con sus 
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trabajadores como son el de prestacién de servicios profesionales, sino 
ademés en algunos casos no reconoce ni la relacién de trabajo. 

4.5. Derechos de los Ministros de Culto Religioso. 

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pablico plantea dos 
posibilidades conforme a las cuales una persona puede Hegar a adquirir la 
calidad legal de ministro de culto y son: por considerarlo asi la propia 
asociaci6n religiosa o por atribucién que haga la autoridad competente, 

El primero de los supuestos previsto en la Ley, es cuando la propia 

asociaci6n religiosa atribuye la calidad de ministro de culto conforme a 
sus estatutos internos a determinadas personas, notificando su decision 
asi a la Secretaria de Gobernacién, ya sea con ocasién de su registro 
constitutive, o en cualquier otro momento con posterioridad. En el 
segundo supuesto es la propia Secretaria de Gobernacién quien puede 
atribuir tal carécter a determinadas personas de la asociacion religiosa 
cuando tengan, conforme a sus estatutos, como principal ocupaci6n, 

funciones de direccion, representacién u organizacién y respecto a las 
cuales la Asociacion no haya dado el aviso correspondiente. 

Sin embargo, la calidad de ministro de culto puede coincidir con la 

de asociado de la asociacién teligiosa, pero pueden ser categorias 
diferentes, pues el cardcter de asociado es determinado libremente por 
cada asociacién religiosa en los estatutos que tenga registrados ante la 
Secretaria de Gobernacién y la Ley no establece que deben coincidir 

ambas categorias. 
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Se establecio en el articulo 12 de la Ley religiosa citada, que son 

ministros de culto “todas aquellas personas mayores de edad a quienes 

Jas asociaciones religiosas a que pertenezcan confieren ese cardcter”. 

Entonces son las leyes internas de las Asociaciones Religiosas las 
que marcaran las condiciones y requisitos para ser considerado ministro 
de ese culto. Por tanto, sera la propia asociacion religiosa la encargada de 
establecer Jas condiciones y requisitos necesarios para ser ministro de 
culto religioso, de conformidad con los articulos 9° fracci6n I y 12 de la 
Ley de la materia, 

Una asociacién religiosa de conformidad con sus estatutos internos 
puede nombrar como ministro de culto a wa menor de edad; sin embargo, 

si lo hace contravendria el texto expreso de la Ley y la Secretaria de 
Gobermacién deberia rechazar tal designaci6n. De conformidad con lo 
anterior, Alberto Pacheco opina que “esto Opera en congruencia con las 

disposiciones del Derecho Civil, pues un menor de edad no puede 
obligarse eficazmente en derecho. Su voluntad, Por tratarse de un incapaz, 
no produce obligaciones en su contra, aunque pueda beneficiarse de todo 
lo que le sea favorable. Con esto se protege la libertad del interesado, y 

" podemos deducir, por tanto que Ia ley supone una decisién libre por parte 

de un sujeto capaz para que se le confiera el cardcter de ministro” 148 

Nadie puede considerarse ministro de un culto sin la designacién 
previa de Ja asociacién religiosa a la cual desea pertenecer. La sola 
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voluntad de una persona no lo constituye como ministro, y por ende, la 
Secretaria de Gobernacién debera rechazar cualquier solicitud de 
inscripci6n como ministro realizada por una persona individualmente, 
sino cuenta con la designacién por parte de la correspondiente asociacién 
religiosa. Sin embargo, una asociacién religiosa tampoco puede designar 
ante las autoridades correspondientes como ministro de su culto religioso 
a una persona, sin la aceptacién voluntaria de la persona a la cual 
pretende atribuirle tal cargo. Por ende, si una asociacion religiosa realiza 
tal conducta, la autoridad debe negarse ha atribuirle tal cardcter a la 
persona designada por la asociacién religiosa y la persona podrd oponerse 
a tal designacién en cuanto se entere y reclamarle a la asociacion religiosa 
le pague los dafios y perjuicios sufridos en su persona por tal designacion. 

Unicamente mediante el mutuo acuerdo entre la asociacion y el 
interesado, puede establecerse o conservarse Ia calidad de ministro 
religioso. Por ende, la condicién de ministro de culto, podr4 darse por 
terminada, tanto por parte de la asociacién como por parte del interesado, 
sin el consentimiento de la otra parte. Cualquiera de los interesados 
puede solicitar a la Secretaria de Gobernacién lo deje de considerar como 
ministro de culto, ya sea por dejar de pertenecer a dicha asociacién 
religiosa © por no ejercer més dicha actividad por parte de la persona 
fisica que lo solicita, sin requerir el consentimiento de la otra parte. 
Asimismo, considera Giorgio Feliciani “el status de los ministros sagrados 
puede perderse mediante la reduccién al estado laical, que podra 
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decretarse a peticion del interesado, o también en contra de su voluntad, 

cuando causas graves asi lo exijan’ .149 

1 Cuando las asociaciones religiosas omitan notificar la designaci6n 

| de sus ministros a Ja Secretaria de Gobemaci6n, ésta ultima consideraré 

‘ conforme con el articulo 12 de la citada Ley, como ministro de culto a 

} quienes “ejerzan en ella como principal ocupacién, funciones de direccién, 

| Tepresentacion u organizacién’. Se considera acertada la facultad 

: otorgada a la Secretaria de Gobernacién, y una forma de prevenir y 

corregir las omisiones de las asociaciones religiosas; ademds se les deberia 

imponer una multa econémica a las mismas por dicha omisién. 

: Para realizar tal atribucin se necesita: que dichas personas tengan 

‘en Ja asociacion religiosa “como principal ocupacién funciones de 

| direcci6n, tepresentacion u organizacién”. Dicha ocupacién debe ser la 

, primordial de la persona, es decir, dedicarse por completo a cualquiera de 

‘esas ocupaciones. Omitir la asociacién religiosa Ja notificacién a la 

rautoridad, en el caso contrario, cuando Ia notificacién se hizo, tal   atribucion resulta indtil. 

Esta atribucion de Ja Secretaria de Goberacién, no debe 

contradecir los estatutos internos de la asociacién religiosa ha registrado 

ante la misma, pues de otra manera se estaria actuando en contra del 

principio de separacién de las iglesias y el Estado; siempre y cuando en la 

designacién de ministro religioso en sus estatutos internos no pretendan 
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simular ésta actividad para que no se les aplique las incompatibilidades a 

sus tninistros religiosos. Asi, por ejemplo, la autoridad no debe considerar 

como ministros del culto catélico a una mujer, pues en los estatutos de la 

iglesia catélica en México presentados ante la Secretaria de Gobernacién 

para su registro, se establece como requisito para ser ministro de culto el 

ser varén. 

Tal atribucién debe ser notificada por parte de la Secretaria de 
Gobernacién a la persona que se ha atribuido como ministro religioso, 
para no dejarla en un Estado de indefensién y tenga oportunidad de 
oponerse a ella, por los medios judiciales, cuando considere lesionados 

sus derechos por no encontrarse en tal suptiesto juridico. 

De conformidad con el articulo 13 Constitucional, en donde se 

establecié que “nadie puede ser juzgados por leyes privativas ni por 
tribunales especiales. Ninguna persona 0 corporacion puede tener més 
fueros, ni gozar mas emolumentos que los que sean compensacién de 
servicios pablicos y estén fijados por la Ley”. Al no existir entre nosotros 

fuero de ninguna especie, los ministros de culto religioso tienen los 
mismos derechos que cualquier persona, con la sola excepcién de las 

incompatibilidades que establece nuestro ordenamiento juridico. 

Al respecto Alberto Pacheco opina que “no existiendo entre 

nosotros fueros de ninguna clase, los ministros de culto tienen todos los 

derechos que las leyes otorgan a las demas personas, sin distincion alguna 

¥ gozan de los Derechos Humanos, como cualquier otra persona. No 

tienen un régimen juridico especial y en consecuencia pueden ejercer el 
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comercio, ser socios de cualquiera sociedades, ejercer otras profesiones 

ademéas de las relativas a su ministerio” 150 

Sin embargo, Ramén Sdnchez Medal Opina que “es muy 

conveniente exchuir a éstos del matrimonio y del comercio, y, por ello, la 
propia iglesia catdlica establece estas renuncias que a manera de 

incompatibilidades aceptan voluntariamente sus ministros, porque en 

tales cdnones se les prescribe que sean ministros de tiempo completo al 
servicio de dios y de las almas y no ministros de tiempo compartido” 151 
La iglesia catélica en su estatuto interno, en el canon 277 del Cédigo de 

Derecho Canénico establece que los clérigos estan obligados a observar 

una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos y, por tanto, 

quedan sujetos a guardar el celibato, que es un don peculiar de dios, 
mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse més facilmente a 
Cristo con un corazén entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de 

dios y de los hombres. 

Por ende, para el Estado no tiene trascendencia juridica fas 

prohibiciones impuestas por Ios estatutos internos de las asociaciones 

religiosas a sus ministros de culto religioso, en consecuencia el Estado 
permite el pleno ejercicio de los derechos de los ministros religiosos aun 

en contra de los estatutos internos de dichas asociaciones, verbigracia, la 

iglesia catélica exige el celibato por parte de sus ministros, sin embargo, el 

Estado puede con plena validez celebrar el matrimonio de un ministro de 

culto cuando éste se lo solicite y no puede alegar la autoridad 
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disposiciones del estatuto interno de la asociacién religiosa para no 
realizarlo. Tampoco utiliza la coaccién para el cumplimiento de los 
estatutos internos de la asociacién, como en épocas pasadas, con la iglesia 

catélica. 

4.6. Obligaciones y Prohibiciones de los Ministros de Culto Religioso. 

Como anteriormente lo expresamos Ia ausencia de fuero 
eclesistico, coloca a los ministros de culto en la misma situaci6n juridica 
que cualquier otra persona. Les son aplicables todas las disposiciones 
legales sin distincién alguna, tanto civiles, penales, laborales, fiscales, 
etcétera. 

Nuestra Constitucion y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Pablico establecieron una serie de obligaciones 0 incompatibilidades para 
los ministros de culto, en zazén del especial cardcter que adquieren por 
serlo. Tales incompatibilidades son establecidas como un medio de 
control juridico por parte del Estado y para garantizar la igualdad juridica 
de todas las personas y son aplicadas desde el momento, en el cual, ona 
persona decide de forma libre y voluntaria hacerse ministro de culto. 

Estos no podran desempefiar cargos publicos superiores, de 
' conformidad con lo establecido en el articulo 14 de la Ley, sin aclarar lo 

qué debe entenderse por “cargos superiores”. No . existe ésta 
denominacion en ninguna otra disposicion legal. La Ley Organica de la 
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Administracién Publica Federal, divide a ésta en centralizada y 

paraestatal, segiin su articulo 1°; asimismo al establecer a los funcionarios 

que habra en cada Secretaria 0 Departamento Administrativo nunca se 

tefiere a éstos como cargos ptblicos superiores 0 inferiores. Por ende, 

Alberto Pacheco considera que “no existiendo base legal para determinar 
cudles son los “cargos superiores”, ia incompatibilidad se vuelve de dificil 
aplicaciOn, pues un cargo serd inferior o superior dependiendo del cual 
sea el punto de vista que se tome, ya que la determinacién es relativa a la 

posicién que se ocupe” 152 

Sin embargo, en el caso de los ministros de la iglesia catdlica no 
existe problema, en virtud de su estatuto interno el cual contiene una 
incompatibilidad mas extensiva que nuestro ordenamiento jaridico; al 
establecer en el canon 285, parte 3 del Cédigo de derecho Canénico que 
les est prohibido a los clérigos aceptar cargos pablicos que llevan consigo 
tna participacién en el ejercicio de la potestad civil. 

Nuestro legislador considero trascendente alejar por completo a los 
ministros de culto, de los partidos o asociaciones politicas. Es esta una 
materia de fundamental importancia para el Estado y en donde no se 
justifica la participacién de los ministros de culto religioso al ser 
problemas temporales y no espirituales. Segiin Alberto Pacheco “es esta 

una materia de especial importancia por la trascendencia social que puede 
tener su violaci6n por parte de los propios ministros, 0 Ja falsa imputacién 
hecha por algunos, interesados en aislar a los ministros de culto de la 

poblacién en general, y reducir sus actuaciones a los meros actos de culto, 
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acusandolos de intervenir en politica _partidista’”.153. Las 
incompatibilidades de los ministros de culto se refieren a todo lo 

telacionado con los procesos electorales, con su Ppreparacion, desarrollo, 

resultado y con la forma como se evan a cabo los mismos. Tampoco 
deben pertenecer a un partido politico, aun y cuando no tengan vida 

activa en el mismo. 

El estatuto interno de Ja iglesia catélica, establece que los clérigos 
“no han de participar activamente en los partidos politicos ni en la 
direccién de asociaciones sindicales, a no ser que, segiin el juicio de la 
autoridad eclesiéstica competente lo exijan la defensa de los derechos de 

la iglesia o la promocién del bien comin” (canén 287, & 2). Sin embargo, 

es aberrante la intromision que se establece, cuando lo consideren 

oportuno la autoridad eclesidstica y lo exija la defensa de los derechos de 

la iglesia catélica; es decir, una absurda apreciacién subjetiva puede ser 

Gtil tnicamente para obtener beneficios econémicos a los clérigos de la 
iglesia catélica, en el pasado fue la causante de cruentas luchas. 

Alberto Pacheco considera “la razén de las incompatibilidades que 

tratamos en este inciso se debe al especial ascendiente que adquiere un 

ministro de culto sobre sus feligreses y en ocasiones también sobre otras 

personas, por el sdlo hecho de serlo, y del cual no puede despojarse en 

ningan momento”.54 Por ende, éstas incompatibilidades en materia 

politica estan fundadas en el hecho de que los ministros de culto, adquiere 

un poder de autoridad sobre sus feligreses; el cual debe usarlo a su favor 
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solamente en asuntos de su religién y no utilizarlo para manipular a sus 

feligreses con sus preferencias partidistas; asf como divide a su propia 

comunidad religiosa a la que pertenece, pues no todos los miembros de 
est tienen la misma preferencia politica. 

No pueden los ministros religiosos realizar actos de proselitismo en 
materia politico-electoral. Por ende, no pueden apoyar a candidatos, 
partidos o asociaciones politicas de conformidad con el articulo 14 de la 
Ley de Ja materia. Bl proselitismo electoral, es la conducta a través de la 
cual se apoya a una persona, para ser elegida de entre varias, a fin de 
ocupar un cargo piblico determinado. 

Deben los ministros de culto teligioso respetar los simbolos patrios 
¥ no agraviarlos de ninguna forma; los cuales son la bandera, el himno y 
el escudo. Para Alberto del Castillo “la razon de ser de esta norma, se 

debe a la presencia en México de diversas sectas religiosas que 

desconocen los simbolos patrios de cada pais, por lo que para evitar el 
desconocimiento y el agravio de los simbolos nacionales mexicanos, se 
proscribe esta clase de actos’,15 verbigracia los hijos de Jehové no 
respetan éstos. 

Tampoco se Jes permite a los ministros de culto religioso oponerse a 
las leyes del pais, por 16 cual deben sujetarse a las mismas y adecuar su 
conducta a lo preceptuado por las mismas, sin poder sostener la validez 
de una norma o ley religiosa, para no acatar nuestro ordenamiento 
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juridico. Estos no pueden en actos de culto publico o de propaganda 
religiosa ni en publicaciones de esa indole, oponerse a las instituciones del 

pais. 

A los ministros de culto religioso les esta prohibido heredar por 
testamento de personas que hayan atendido espiritualmente en su altima 
enfermedad y no sean sus parientes dentro del cuarto grado, de 
conformidad con lo establecido por el articulo 130 parrafo quinto de la 
Constitucién y el articulo 15 de Ja Ley Reglamentaria del mismo. Ademés 

también son incapaces para heredar por testamento, los ascendientes, 

descendientes, hermanos y cényuges de los ministros religiosos y la 

asociaci6n religiosa a la cual pertenecen, Por su parte, Teodoro I. Jiménez 
Urresti opina que “tal ministro, por razones comprensibles, no injustas, no 
puede heredar por testamento si ha dirigido o auxiliado espiritualmente 
al testador” 156 

Esta incompatibilidad no es exclusiva de los ministros de culto 
religioso, sino la comparten en alguna forma con médicos y notarios, y se 
basa en la proteccién de Ja libertad del testador. 

Los ministros de culto no podran poseer o administrar por si o por 
interpésita persona, concesiones para la explotacién de estaciones de 
radio, television o cualquier tipo de telecomunicacién, ni adquirir, poseer 
© administrar cualquiera de los medios de comunicacién masiva, en 
términos del articulo 16 pérrafo segundo de Ley de Asociaciones 
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Religiosas y Culto Piblico. En verdad no se relaciona en nada esta 
actividad con los asuntos religiosos, asi como también puede servir a los 

ministros de culto religioso para manipular a las personas a su favor. Si 

un ministro de culto quiere adquirir, poseer o administrar alguno de los 

medios masivos de comunicaci6n, entonces deje de ejercer el ministerio 

religioso y no existira ninguna disposicién que se Jo prohiba. 

Por su parte, José Luis Soberanes Fernéndez considera que “en la 
practica una asociaci6n religiosa (o un ministro de culto religioso) no tiene 
los recursos econémicos para sostener tales medios de comunicacién 
social, y quien los tiene es quien recibe muy fuertes subvenciones del 
extranjero que les permiten adquirirlos y sobre todo echarlas a funcionar, 
por los que nos inclinamos, mas bien por considerar que tal disposicién 
viene a fortalecer el derecho a la libertad religiosa’ 157 

4.7, Relacion de Trabajo entre Asociaciones Religiosas y los 

Trabajadores. 

La iglesia catélica tiene la obligacién de otorgar todos los derechos 
establecidos por el derecho laboral y la seguridad social, a sus 

trabajadores, motivo por el cual, en el derecho del trabajo las asociaciones 
religiosas, son un patrén més que utiliza el servicio personal y 
subordinado de otras personas. Sin embargo, en Ia realidad Ja iglesia no se 
considera un patr6n mas, él cual deba de cumplir con todas las 
obligaciones impuestas por nuestro ordenamiento laboral y de seguridad 
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social; tal como se demuestra con las entrevistas realizadas en diferentes 

templos de la iglesia catélica, mismo que se anexa en el presente trabajo. 

La iglesia catélica tiene la obligacién de establecer una jomada de 
trabajo humanitaria para sus trabajadores, en términos de la Ley Federal 
de Trabajo. Se realizé una encuesta entre Jos trabajadores de la iglesia 
catélica, en donde se observo que no todos los trabajadores tienen una 
jomada establecida de conformidad con Ja Ley Federal de Trabajo. 

La iglesia catélica debe pagar a sus trabajadores el salario que les 
corresponda, y debe evitar simular las relaciones de trabajo con el 
pretexto de ser servicios prestados a la iglesia para honrar a dios y 
cumplir con sus obligaciones espirituales, verbigracia algunos mutisicos no 
cobran ningin salario por los actos de culto religioso habituales del dia 
domingo y sélo perciben su salario por la prestacion de servicios 

religiosos de la iglesia catdlica a sus feligreses, violando lo preceptuado 
por el articulo 82 de la Ley citada. 

Euquerio Guerrero opina “que los principios seligiosos y las 
conclusiones higiénico-sociales han coincidido, en este punto, para 

sostener que a la semana deben descansarse un dia y que éste debe ser, 
preferentemente el domingo. El mundo cristiano siempre ha celebrado el 
domingo y ya en la época moderna se ha tenido que respetar una 

costumbre arraigadisima, sosteniendo al mismo tiempo, que para 
preservar la salud del trabajador es necesario que después de seis dias de 
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labor, descanse uno, y que ésta sea de Preferencia el domingo” 158 La 
iglesia catélica tiene la obligacién de Proporcionar a sus trabajadores un 
dia de descanso por Jo menos, por cada seis dias de trabajo en términos 
del articulo 69 de la Ley Federal de Trabajo; el cual deberd ser de 
preferencia el dia domingo, lo cual Siempre ser4 imposible para sus 
ministros de culto y otros trabajadores, como las secretarias, sacristanes, 
de los templos, pues en la iglesia catélica en estos dias se efectian actos 

de culto religioso. Esta prestacién de trabajo en algunas ocasiones no es 
respetada por la iglesia catélica, al no proporcionar un dia de descanso a 
sus trabajadores; sin importarles el compromiso adquirido de respetar 
nuestro ordenamiento juridico, 

, Si bien es cierto, que la iglesia cat6lica necesita de trabajadores para 
poder realizar los actos de culto religioso, también es su obligacién pagar 

| a sus trabajadores la prima dominical por la Prestacién de sus servicios 
; personales el dia domingo, Ja cual consistird en un veinticinco por ciento 
' cuando menos, sobre el salario de los dias ordinarios. Sin embargo, en Ja 
realidad la iglesia catélica nunca cumple con dicho pago, septin se deduce 
de la encuesta realizada a algunos trabajadores de la misma, es decix, a 
ningun trabajador se le paga dicha prestacién, 

La iglesia catélica tiene la obligacién de respetar el dia de descanso 
, de sus trabajadores, sin embargo, puede suceder que necesite utilizar los 
| servicios de algunos de sus trabajadores en el dia de descanso verbigracia 
' para ir a asistir espiritualmente a un moribundo en sus Gltimos instantes 
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de su vida. Sin embargo en estos casos-deberd pagar al trabajador un 
salario doble independientemente de su salario ordinario, asi lo establece 
el articulo 73 de la Ley Laboral, sin poder alegar razones de tipo religioso 
y humanitario para dejar de cumplir con dicho pago. En Ia realidad 1a 
iglesia catélica no cumple con dicho Pago, contraviniendo la Legislacién 
Laboral y el Codigo de Derecho Canénico; el dltimo es su_ propio 
ordenamiento interno, y es obligacién del clero acatarlo. 

La iglesia catélica debe respetar los dias de descanso obligatorio y 
no impedir su goce por considerar éste dia de celebracién nacional, como 
una afrenta hacia ella, verbigracia el natalicio de Benito Pablo Jadrez 

Garcia. Sin embargo, en caso de ser necesario la prestacién de servicios de 
algunos trabajadores debera pagar un salario doble por el servicio 
prestado independientemente de su salario, de’ conformidad con lo 
establecido en los articulos 74 y 75 de la Ley citada. 

El descanso semanal no es suficiente pata recuperar las fuerzas 
perdidas por los trabajadores, por lo cual es necesario que una vez, al aiio 
disfruten de-varios dias de reposo pagados por el patron. 

José Davalos opina que “las vacaciones persiguen el objeto, como 
los dias de descanso semanal, que en un periodo mds o menoé largo, el 
trabajador se olvide un poco de su trabajo, se libere de las tensiones a que 
est4 sujeto todos los dias, recupere las energias perdidas; en fin, que 
pueda descansar sin la preocupacién de tener que iniciar una nueva 
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jornada de trabajo” 5 La iglesia catélica debe conceder a sus trabajadores 

un perfodo de vacaciones, a efecto de que estos se puedan recuperar de 

las fatigas que con el tiempo se van acumulando; asi permite a sus 

trabajadores se alejen del ambiente del centro de trabajo y de ser posible 

se trasladen a otros lugares, mental y fisicamente, se telaja y vuelve con 

mayores brios al desempeiio de su labor habitual. Ademas, permite a sus 

trabajadores intensificar su vida familiar y social, lo cual hace que el 

trabajador recupere energias y, sobre todo, deseos de cumplir su trabajo, 

no debe olvidar la iglesia catélica que utiliza, no solamente a trabajadores 
de diferentes Estados de la Reptiblica, sino del extranjero. 

La iglesia catélica debe de otorgar a sus trabajadores que tengan 
mis de un afio de servicios, el disfrute de un periodo anual de vacaciones 

pagadas, el cual en ningtin caso deberd ser inferior a seis dias laborables, y 

se aumentaré en dos dias laborables, hasta Hegar a doce, por cada aio 

subsecuente de servicios. Después del cuarto afio, el periodo de 

vacaciones se aumentaré en dos dias por cada cinco de servicios, asi lo 
establece el articulo 76 de la Ley de la materia. Ademés, las vacaciones 
deberan concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes 
al cumplimiento del afio de servicios. En las relaciones de trabajo la iglesia 

catélica otorga de forma discrecional el otorgamiento de vacaciones, al no 

propotcionar esta prestacién a todos sus trabajadores; o se las otorga de 

manera arbitraria sin tespetar lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. 

La iglesia catdlica tiene la obligacion de otorgar las vacaciones y 

nunca debe de tratar de compensarlas con una remuneraci6n econémica 

  

‘ DAVALOS, José. Derecho del Trabajo I. Ob. Cit. Pég. 196. 
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en términos del articulo 79 de la Ley Federal de Trabajo. Ademiés, si 
alguno de sus trabajadores da por terminada la relacién de trabajo antes 
de que se cumpla el afio de servicios, la iglesia catélica debera de 
remunerarlos con la parte proporcional del tiempo de servicios prestados, 

También tiene la iglesia catélica la obligacién de pagar a sus 
trabajadores una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los 
salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones, asi lo 
establece el articulo 80 de la citada Ley. Sega la encuesta realizada a los 
trabajadores de la iglesia catélica, a ninguno se le paga la susodicha 
prestacion; sin embargo, opina la Lic. Elizabeth Carmona Ruiz, del 

Arquidiécesis Primada de México, que “las diferentes asociaciones 
religiosas catélicas, cumplen con todas y cada una de Jas prestaciones 
establecidas en Ia legislacién Jaboral y de seguridad social”, sin permitir 
corroborar con sus trabajadores tal afirmacién, éserd quiz4 para evitarnos 
el trabajo de formularles un cuestionario?, :E] cudl seria innecesario?, o tal 

vez por no cumplir con todas sus obligaciones en materia laboral y de 
seguridad social. 

La iglesia tiene la obligacion de pagar a sus trabajadores un 
aguinaldo anual que deberd pagarse antes del dia veinte de diciembre, 
equivalente a quince dias de salario, por lo menos, en términos del 

axticulo 87 de la Ley. Se considera que la iglesia cat6lica lo debe pagar 

antes del dia 15 de diciembre, en razén que el pueblo de México festeja y 
revive la peregrinacién de la Virgen Maria y José antes del nacimiento de 
Jess, motivo por el cual comienzan sus gastos y es necesario este dinero. 
Segtim Néstor de Buen opina que tecogiendo Ja costumbre del pueblo 
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mexicano de celebrar algunas festividades en el mes de diciembre que lo 

obligan a efectuar gastos extras, lo que no puede hacerse con su salario, 

porque esta destinado a cubrir las necesidades diarias” 1 Sin embargo, la 

iglesia catélica solo le paga a algunos de sus trabajadores el aguinaldo. 

Cuando alguno de sus trabajadores no hayan cumplido el aiio de 

servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la 

fecha de liquidacién del aguinaldo, deberd realizar dicho pago en 

proporcion al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuera éste. 

En verdad es lamentable que las diferentes asociaciones teligiosas 

catlicas en Ja realidad, no cumplan con todas y cada una de las 

prestaciones de derecho laboral y de Seguridad Social, verbigracia, no 

proporcionan seguridad social a sus trabajadores; esto va en contra de su 

doctrina religiosa y lo establecido en su propio ordenamiento, es decir, en 

el canon 1286 se establece que los administradores de bienes: “en los 

contratos de trabajo y conforme a los principios que ensefia Ja iglesia, han 

de observar cuidadosamente también las leyes civiles en materia laboral y 
social”; ademas, “deben pagar un salario justo y honesto al personal 

contratado de manera que este pueda satisfacer convenientemente las 

necesidades personales y de los suyos”. Seria loable la intervencién de las 

autoridades laborables y de seguridad social intervinieran para corregir y 

hacer cumplir nuestro ordenamiento juridico, en dichas materias. 

  

1® DE BUEN L., Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo H. Octava edicién. Portia. México, 1991. 
" Pég. 221. 
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4.8. Terminacién de las Relaciones de Trabajo por Imposicién de 

Creencias Religiosas. 

El ser humano en forma libre y voluntaria puede encaminarse hacia 

dios o no acoger una religion para conseguir su felicidad, El Estado 
garantiza a favor del individuo, los siguientes derechos y libertades en 
materia religiosa: a) Tener o adoptar la creencia religiosa que més le 
agrade y practicar, en forma colectiva, los actos de culto o titos de su 
preferencia; b) no profesar creencias teligiosas, abstenerse de practicar 
actos y ritos religiosos y no pertenecer a wna asociacion religiosa, asi lo 
establece el articulo 2° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Pablico. 

Segin Luis Recasens Siches “la negacién de la libertad de 
conciencia es la mayor afrenta que se pueda inferir al ser humano, y es a 
la vez el mayor atentado que se pueda hacer contra la religion, porque 
una religion impuesta por Ja fuerza deja ipso facto de ser religion, para 
transformarse en una asquerosa farsa, en una parodia, carente de todo 
contenido religioso”16 La iglesia catélica no debe de coaccionar a 
ninguna persona para abrazar su credo religioso, debe permitir la libertad 
de culto a todas las personas, aun y cuando vayan en contra de su 

doctrina religiosa, 

Se estipulo en el articulo 3° parte segunda de la Ley Federal de 

Trabajo que “no podrén establecerse distinciones entre los trabajadores 

por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina politica o 
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condicién social”. Por ende, la iglesia catélica no debe de establecer 

distincién entre sus trabajadores por profesar una religion diferente, en 
caso de hacerlo el trabajador que se vea afectado en sus derechos laborales 
puede acudir ante Ia Junta de Conciliacion y Arbitraje, para que se le 

otorguen las mismas condiciones de trabajo que a los demas trabajadores 

en el mismo puesto. Ademds, en tal supuesto la iglesia catdlica o 
cualquier otra asociacién estaria violando la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Piblico y se haria acreedor a las sanciones estipuladas 

en la misma. 

' Del segundo pérvafo dei articulo 3° se desprende opina José 

Davalos “que todo individuo podré trabajar en igualdad de condiciones 
con respecto a cualquier otra persona que desempefie actividades 

| similares en la misma empresa” 16 

Por ola parte, articulo 135 fraccién VUE de la Ley Federal de 
, Trabajo prohibe “hacer propaganda politica o religiosa dentro del 
, establecimiento”, tal disposici6n obliga a las asociaciones teligiosas al no 
_ exentarlas ningdin otro precepto; sin embargo, se debera analizar cada 
_ aso en particular para determinar si se violo o no lo establecido en esta 
' fraccién. La iglesia catélica no debe obligar a sus trabajadores a adoptar su 
 ctedo teligioso o asistir ha algiin acto de culto, mediante la coaccion fisica 
© moral, en caso de hacerlo se situaria en la hipdtesis de ésta fraccién y el 

\ tabajadot puede dar por terminada la relaci6n de trabajo y exigir a su 
‘patrén que lo indemnice conforme a la Ley Federal de Trabajo. Al 

  

16! RECASENS SICHES, Luis. Tratado General de Filosofia del Derecho. Ob. Cit. Pag. 566. 
‘2 DAVALOS, José. Derecho del Trabajo I. Ob. Cit. Pag. 179. 
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respecto Francisco Ramirez Fonseca considera que “la prohibicién de 
hacer propaganda politica o religiosa dentro del establecimiento obedece a 
la necesidad de respetar las convicciones de los trabajadores, al patrén le 
esta prohibido hacer propaganda politica o religiosa dentro del 
establecimiento” 13 

Mario de la Cueva considera que “Ia libertad del hombre no sufre 
ni puede sufrir restricci6n alguna por y durante Ja prestacién de 
trabajo”.16 Por tanto, ninguna asociacién religiosa puede exigir a sus 
trabajadores que adopten su credo religioso para otorgarles un empleo o 
su permanencia. Si a algrin trabajador de alguna asociaci6n teligiosa le 
exigen asistir o participar en los actos de culto p&blico, o acoger esta, él 
tiene todo el derecho de negarse a participar en los mismos o adoptar su 
religion y a dar por terminada la relacién de trabajo y a exigir la 
indemnizacién a que tenga derecho. 

Se establecié que corresponde conocer de los conflictos laborales 
entre las asociaciones religiosas y sus trabajadores, a Ja Juntas Locales de 

Conciliacién y Arbitraje de los Estados y del Distrito Federal. Ademés, se 
considero acertadas las. incompatibilidades de los ministros de culto 
teligioso, para estar en igualdad juridica respecto de las demas personas. 

— 
16), RAMIREZ FONSECA, Francisco. Qbligaciones y Derechos de Patrones y Trabajadores. Pac. México, 1985. Pag. 136. 
' DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho del Trabajo. Tomo I, Ob. Cit. Pag. 110. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Con Ia reforma Constitucional del 28 de enero de 1992, se 

permite el pleno ejercicio de Ia libertad de culto religioso y se establecen 

las incompatibilidades para los ministros de culto teligioso, en razon de la 
igualdad juridica con las demas personas. 

SEGUNDA. Se permite a cualquier persona ser ministro de culto, sin 

distincién alguna, con la tnica condicién de respelar nuestro 
ordenamiento juridico, 

TERCERA. Se otorga personalidad juridica y patrimonio a las iglesias y 

grupos religiosos, como asociaciones religiosas, una vez que cumplan con 

los requisitos establecidos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Pablico. 

CUARTA. No se considera acertado solicitar como requisito un 
determinado tiempo para poder adquirix la personalidad juridica como 

asociacion religiosa; éste requisito va en contra de la libertad de 
asociacién, seria més loable en todo caso pedir garantias econémicas para 
el caso de incumplimiento de la asociacion religiosa. 

QUINTA. Se permite regularizar Jas anteriores relaciones de trabajo 

entre los trabajadores y las asociaciones religiosas. Estas existian, pero no 
se podia exigir su cumplimiento por carecer anteriormente de 
personalidad juridica las iglesias, es decir, habia relaciones de trabajo con 

un ente de facto, el cual no tenfa derechos ni obligaciones. 
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SEXTA. La iglesia catélica ha recibido todos los beneficios otorgados 

por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico, sin embargo, no 

cumple con sus obligaciones establecidas en materia laboral y de 

seguridad social; por ende, seria conveniente que los inspectores del 

trabajo, realizarén visitas a dichas personas a efecto de obligarlos a 
cumplir con nuestro ordenamiento juridico. 

SEPTIMA. Seria loable que la iglesia catélica analice y cumpla sus 
estatutos internos, el cual es el Cédigo de Derecho Canénico; en donde, se 

establece la obligacién de cumplir con las normas de derecho laboral y 
seguridad social, en todos los contratos de trabajo. 

OCTAVA. Se permite a los. trabajadores exigit a las asociaciones 
religiosas que cumplan con las normas de derecho laboral y de seguridad 
social ante las autoridades laborales competentes. 

NOVENA. Los ministros de culto religioso son trabajadores protegidos 

por nuestro ordenamiento laboral y de seguridad sociat, el Estado debe 

velar por hacer que se respeten sus derechos y no sean violados por las 

asociaciones religiosas, mediante las simulaciones juridicas. 

DECIMA. Las autoridades laborales y de seguridad social deben exigir a 
las asociaciones religiosas catélicas, el pago de las aportaciones de 

seguridad social y del Fondo Nacional de la Vivienda. 
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DECIMA PRIMERA. Se les debe cobrar, a las asociaciones religiosas, el 

impuesto por Ia prestacién de servicios espirituales, con lo cual, el Estado 

obtendria recursos econémicos. 

DECIMA SEGUNDA. Es competencia de las autoridades de los Estados 

el conocimiento de los conflictos de trabajo entre las asociaciones 
religiosas y sus trabajadores. Por ende, las Juntas Locales de Conciliacion 

y Arbitraje sern las encargadas de dirimir los conflictos de trabajo entre 
las asociaciones religiosas y sus trabajadores, excepto cuando se trate del 
cumplimiento de obligaciones de capacitacion y adiestramiento o de 
seguridad e higiene, en tales supuestos fe corresponderé conocer a la 
Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje exclusivamente sobre estas 
materias. 

DECIMA TERCERA. Se Ppropone reformar la Constitucién y la Ley 
Federal de Trabajo, con el objeto de que fueran las autoridades federales 
Jas encargadas de conocer los conflictos entre las asociaciones religiosas y 
los trabajadores en raz6n de la importancia de la materia y de las posibles 
repercusiones para el Estado. Por ende, se debe adicionar con otro ntimero 
el articulo 123 apartado A fraccion XXXI y el articulo 527 de la Ley Federal 
de Trabajo en la siguiente forma: 

La aplicacién de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades 
de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es exclusiva de las 

autoridades federales en los asuntos relativos a: 

a) Ramas industriales y servicios: 
1. Textil... 
22. Servicios de banca y Crédito, y 
23. Asociaciones religiosas. 
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3. ¢Queé dia(s) descansa a la semana? hea “ yey £1 

t él rabaja ef dia domingo? Ale ile pagan la prima dominical? A/c __. 
5. @Usted, wabaja liempo extra? 4/7, ¢Cudntas horas al dia y a da semana? 

  

  

  

- Ace . 
: LS bia 6. @Distruta de vacaciones? 7, gCuantos dias al aio? adres ile 

son pagadas las vacaciones? oe 

7, ¢Cudnto tiempo tiene trabajando? 2 rine£ 

8. gAdemis, de su salario, le pagan alguna otra cantidad cuando disfruta sus 

vacaciones? ge , ¢Cudntos dias le pagan? LS dives 

9. gle pagan aguinalde? _S-_, alin que fecha y cudntos dias le pagan? 
f. LAP Ug eb fe dec inbae. B deus. 

0. ¢Viene usted, Seguro Social? Si , ¢Afguin servicio de 

seguridad — secial, similar al Seguro Social? LA‘, gC ual? 

i. ad inscrito al Instituto del Fondo Nacional para [a Vivienda de fos 
' abajanes? A/a. 

2. glista afiliado usted, a alguna afore? Me 

I EQué olva fresiacion de trabajo tiene? 

te geek ae dicanmgOon os 

  

  

  

 



  

» LOS TRARAJAMORES EN LAS ASOCIACLONES RELIGIOSAS 

  

  

  

    
  

: CATOLICAS 

Nombre: Sluestce . Fernandez A C227. _ 
Metod: 73 cos L 

Dothicilio: Ay. Lalla u“ Cavireyro Ave rd 256, 

Cots Lew weXSi TO. ler vo pula 2a. de Stn Coac, ta, 

Ocupacion: Dea canta fu2t Ad 2A Ye - 
  

. @Cuadntos dias trabaja ala semana? _ 22 2 dias _ 
2. nC uantas horas Wabaja al dia?_ 7. ho cas 
eee dia(s} descansa a la semana? _5 of fees 
éTrabaja cl dia domingo? _§ 7, ¢Le pagan la prima dominical? _A/ o__. 

. @Usted, trabaja tiempo extra? SL, ¢Cuadntas horas al dia y a fa semana? 

et Ref Hom 101, pein de heres, 

o. aD rula de vacaciones? Ma iCuantos dias al afio? Mirtguih dive: ébe 

sory pagadas las vacaciones? Mg . 

7, @Cudnto tiempo tiene trabajanda?_9 ade < 

8 &. pAdemis, de su salario, le pagan alguna otra cantidad cudndo disfruta sus 
vacaciones? __ Als, «Cuantos dias le pagan? _A/, 2g eLtT dd 
9. @l pagan aguinaldo? wwinaldo? AZo, gGn que fecha y cuadnfos dias le pagan? 

10. ¢Viene usted, Seguro Social? Aa éAlgan servicio de 
to. . : . . “oe 

seguridad social, similar al Seguro Social? _A/O_, = gCual? 

    

   

  

  

Ih. glislé inserita al, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores? _ Vz . / 

2. ZUsta afiliado usted, a alguna afore? Mo. . (2% 
[S. EQue ola prestaci6n de trabajo tiene? 

  

  

   

  

 



  

LOS TRABAJATIORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
CATOLICAS 

Lol ding Ga leane       
Madhya os. . 
Damicilio: / atacal. he Depthencs _cas.conale | Heo 

  

Sten pelos (ai ya a fa Sh. s. 
Ocupacion Di. A612 etmanan LE ne 

I. éCudnlos dias Wabaja a la semana? __ 2 Le : a 

2. gCudntas horas trabaja al dia?_/o_ 4a fa S. _ 
3. éQue dia(s) descansa a la semana? _ Za, _ 

4. @Trabaja el dia domingo? _S 7, ¢Le pagan la prima dominical? _ A/a _ 

Jsted, trabaja tiempo extra? Ala éCuantas horas al dia y a fa semana? 
a 

  

   
  

  

6. iDistruta de aeaciones? Mo éCuantos dias al ano? AZ ng. 1; ile 
son pagadas las vacaciones? A/a 

7. ¢Cudnto tiempo tiene trabajando? S anor. 
8. @Ademéas, de su salario, le pagan alguna otra cantidad cuando disfrula sus 
vacaciones? ws 12 Rare éCugntos dias le pagan? Xv, / _ 

4, il © pagan aguinalde? _ A“ 2, ¢En que fecha v cudntos dias be pagan? 

a deta Nes Lach 

10. ¢Tiene “usted, Seguro Sacial? AL 5 {Algun servicio de 

seduridad — social, similar al Seguro — Social? Led, = eCuas? 

     

  

i. sta inserite al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores? Oo. / 

12, alista afiliado usted, a alguna afore? ho. 
13, EQué otra prestacién de trabaja tiene? 

  

i 
ONG cs Ph



  

LOS TRABAJADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

CATOLICAS 

Nombre: Guz te. r. uno. Vazguce Mle x nandet ~ 
fctack: La AM 

Domicilio: z ‘eal Le fer: Fes wed Ye Ces fomede #Ll22. 

Lk. fe Leg Le es Su A, fe do_lae A pas. Lrfes.) 

Od epacion: Le es ban AO YP 

. ic wdntos dias lrabaja a la semana? qf tis _ 

. ¢Cudrttas horas trabaja al dia? _7o de _e@ AL . 

. ¢Qué dia(s) descansa a la semana? Ld oe 

. ¢Trabaja el dia domingo? _, gLe pagan Ja prima dominical?___ a. t eo ed o P 

éUsted, trabaja empo extra? ____, @Cudnias horas al dia y a la semana? 

   

  

1 
de
 

WD
 

I 
me
 

a 7 7 , os ~ 
6. 4 Disfruta de vacaciones? A/3, ;Cuadntos dias al afio? Ma _i ile 
son pagadas las vacaciones? i 2 : 

7, ¢Cudnlo tiempo tiene trabajando? wale) 

&. gAdemias, de su salario, le pagan alguna otra canticdad cuando disfruta sus 

vacaciones? Ala , @Cuantos dias le pagan? utd. 

9. gle pagan aguinaldo? __¢g_., gEn gye fecha y cudntos dias le payan? 

Anediades eds dicwemdre, 20dYaS- 
10, @Viene usted, Seguro Social? éAlgdn servicio de 

seguridad social, similar al Seguro Social? S$ 0 gCual? 

Sagace, cle dastat pre hcas wey df ES 

Hi“GUsta inscrito al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores? ___/ Ly 

12: ¢Esta afiliado usted, a alguna afore? Ls . 

{3 {Que olva prestacién de trabajo tiene? 
_ Ad, LG 

  

  

 



  

“EOS PRABAJAUORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
CATOLICAS 

Nombre: (LUIS MAAR F/M CAME AREMAS. 

  

   

  

/ J ihe Le fatel ce ey Weime £0 2L La: 

- cicgulirx Soa Pehyoe Meet “he a fea Fost... 

bitevo ~ 

Cudntos dias Wrabaja a la semana? __7* & 
. ¢Cuadntas horas trabaja al dia? 7a 2 

éQué dia(s) descansa a la semana? AL ng WO 

(lrabaja el dia dominga? Cf, Le pagan fa prima domiinical? Ao... an 

. iUsted, trabaja iempo extra? _¢ ¢_, ¢Cudntas horas al dia vy a la semana? 

    

y
e
 
2
 

to
 

6. jDistruta de vacaciones? S'¢ eCudntos dias al aio? 45° liad obo 

sont pags las vacaciones? S_. 

ee nanlo tiempo tiene trabajando? 1G o8os.- 

éAdemis, de su salario, le pagan alguna otra cantidad cudndo disfruta sus 

tations _ Ko . (Cudntos dias le pagan? A! agep din... 
che pagan aguinaldo? 3, En que fecha y cudntos dias le pagan? 

fh Cpaneynas ide drentbre, 30 dives. 
10 @fiene usted, Seguro Social? fl 2a , éAlgun servicio de 
cequridad social, similar al Seguro Social? eCudl? 

he beslec Medes Moyers 
std inscrito al Institute def fondo Nacional para la Vivienda de los 

  

  

  

    
‘Trabajadores? As . J 

12. ¢Esta afiliado usted, a alguna afore? Ma _— 

  

3." eQue atra prestacién de trabajo tiene? 

peeeneeee tee Abs ag midcn _ a



  

LOS TRABAJADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
CATOLICAS 

renee SO ley ex Bay stn Ava s. 
Edad: 2Loetas. 

‘Domicilio: Gk. Comper tre CAurvbus Ca 
. Bos ery “ele Teye0 Sacvanr10nTt , - 
‘Oc upacion: Pees Aye ro. - 

‘L éCudntos dias trabaja a la semana? a tr: RS 
2. éCudntas horas trabaja al dia? — 
3. ¢Qué dia(s) descanga a la semana? —/ Ade —_ 
4 élrabaja el dia domingo? Sy, ¢Le pagan fa prima dominical? Alo. 
5. gUsted, trabaja tiempo extra? _¢ ¢, ;Cudntas horas al dia y ala semana? 

Nombre: _ 

  

  

  

  

‘6. EDisfruta de vacaciones? ge , ¢Cuantos dias al-afio? /S Az G.S_; ihe 
'son pagadas las vacaciones? xf 
‘7. {Cudnlo Gempo tiene trabajando? 24 Ha S 
8. gAdemas, de su salario, le pagan alguna otra cantidad cuando disfruta sus 
vacaciones? ___ A/a . éCuantos dias le pagan? _AAogurnio - 
3. gLe pagan aguinalda? _¢ /"__, En que fecha y cuadntos dias le pagan? 

wideliineles da diciembre; 30 dias 
10. zViene usted, Seguro Social? “Me éAlgdn servicia de 
spurte social, similar al Segura — Social? ,  @Cual? 

Seg fen a eh cos mag ors. 
V1. glisté inscrito al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
‘Trabajadores? hs 
12. cUsta afiliado usted, a alguna afore? My . 
‘13. EQué otra prestacion de trabajo tiene? 
. Af 29 ING. 

  

   

  

  

  

 



  

LOS PRABAJTALC ORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

  

   

CATOLICAS 

bola. 

ii oteiN alvarice thes tage . — 

2 reer, re 11g Sen Tuvan LB Po 

Qcupacion: _ Pes Di fos Cis 

1. ¢Cudntos dias trabaja a la semana? Zz fice So. 

2. wc uantas horas lrabaja al dia? “y ee L dim _ 

3. gQué dia(s) descansa a la semana? Ming Zz 2 — 

+. Peabaja ef dia domingo? oy _ gle pagan la prima domtinical? WV OL. 

5. @Usted, trabaja tiempo extra? S|, ¢Cudntas horas al dia y a la semana? 
Voce Te - 

eDistruta de vacaciones? #/p, ¢Cudntos dias al arto? __ AV, Lily wan Ele 

son pagadas las vacaciones? / 3 

¢Cudntle tiempo Leave trabajanda? Lb a. AS. 

8, iAdomas, de su salario, le pagan alguna otra cantidad cudndo disfruta sus 
vacaciunes? _ _ Aba 2 @Cudntos: dias le pagan? Mas “a ~ 

9 jhe pagan i aguinaldo? S, 7En que fecha y cuantog dias fe pagan? 

  

  

    
  

     
i0, tiene usied, Seguro Social? f; éAlgun servicio de 

seguridad — social, similar al Seguro Sacial? Ma, jCual? 
4 

Ir. {Esta inscrito al stitute del Fondo Nacional para la Vivienda de tos 

T vabajador es? a 

12 jHsta afiliado usted, a alguna afore? MV, J. 
x, EQuée ova prestacién de wrabajo Hone? 

Me Fe th AB — 

    

 



  

* LOS TRABAJADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

CATOLICAS 

Lena - 

Edad: CS. wajos 

Doinicilio: Ter nad. de 2 Devetes. FS, Lal: Algaxite 
CRiaxecetn_ede Measles es Lac pees Se con 2, . 
Ocupacis es he _ 

|. @Cudintos dias trabajaalasemana?__ 2% fps 
. @Cuadntas horas wabaja al dia? __ ade ef fon, —_ 

9 

3. {Que dia(s) descansa ala semana? __A/ ng e + — 
A 
5 

  

Nombre: tee cA fo 

   

  

HHrabaja el dia domingo? _¢ 7, éLe paganla prima dominical? Mo - 

ie trabaja tiempo extra? 7, ¢Cudntas horas al dia y a la semana? 

ade ol of ls . 
, a Distruta de vacaciones? d/o, éCudntos dias al afio? IN GYR sple 
son, pagadas las vacaciones? We . 

7, ¢Cudnto tiempo tiene wabajando? _4/¢_ 2 Aa}. 
&. GAdemias, de su salario, le pagan alguna otra cantidad cudndo distruta sus 
vacpiciones? Wa. , éCuantos dias le pagan? _Ne teavn 0. 
9, x «© pagan aguinalde? ~S.__, jfin que fecha y cudntds dias le pagan? 
20 ia, ex ted ade ole lic on bee 

10. ¢Viene usted, Segure Social? AL, , gAlgan servicia de 
seyuridad social, similar al Seguro Social? —  gCual? 

: oe haste pedita$ neg aes. 
LH. .glst& inscrite al Institute del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

   

  

    

  

  

  

Yrabajadores? __ _hLs / 

ID, gfista afiliado usted, a alguna afore? 4 A 

3, éQué otra prestacion de trabajo tiene? 
VEG ot sEO.- _ 

4 

 



  

LOS TRABAJADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
CATOLICAS 

Nombre: Re al d Iho. Reset: M4 Core20. Barro fa. 
blad: 57 crag . 

Derhicitiu: Le. te eel ee fast fe LLCO _Y COS Coma fe HG 
_ Ae de laf. A jes. RAS. -_ 

  

  

    

2. 24 tanta horas ic rabies al dia? : 
(Qué dia(s) descansa a la semana? Looli a. pennent 
‘Trabaja cl dia domingo? _¢.”,, zle pagan la prima dominical? Wo” 

5 cUsted, trabaja tiempo extra? § 3, @Cudntas horas al dia y a la semana? 

  

  

  

  

6. jDisirata de vacaciones? $7, @Cudntos dias al alo? AS" AS sale 
son pagack as las vacaciones? Se 

7. ae udnto tiempo tiene trabajando? 252 no + 
8. ¢Ademias, de su salaria, le pagan alguna otra cantidad cudnde disfruta sus 
y ve qviones? Ade, gCuantos dias le pagan? eb . 
4% ghe payan aguinalde? US. _, gin que fecha y cuantis dias le pagan? 
A poepias ele harertbre 30 Aves 

iene” usted, Segure Social? Mo , éAlgun servicio do 
seetiriad social, ssimilag al Seguro Social? _Sé,  gCual? 
Seruco_. de. Sta, “ CO PAY ars. 
Hl glisté inserito al stitute del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
‘Trabajadores?_ A/a ) 
{2. dlista afiliacdo usted, a alguna afore? Lh ° __: 
BB. eQue ola prestacién de trabajo tiene? 

Kr agus. 

   

      

  

 



LOS TRABAJADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
CATOLICAS 

} 

  

Nombre: 

  

      

   

Edad: ! 

Domivilio: Lo. wer lbr tise Casbiagrrade -Lt/2 0 
~ flaggers fC Direcnti. ele : a 
Oclipacion: gpa tzactdiae le, taabda 

1. ¢Cuantos dias frabaja a la semana? _& chet. 

2. gCudntas horas trabaja al dia? _Lncbe 2h didn - 

3, Qué dia(s) descansa ala semana? _{ hia ae 

Trabaja el dia domingo? e_, ¢Le pagan la prima dominival? Fre_.... 
3. Listed, trabaja tiempo extra? 2,2, @Cudntas horas al dia y a ta semana? 

  

6. {Distruta de vacaciones? Pa, ECudntos dias al arto? F Pega gposogad gle 

son pagadas las vacaciones? __ 7) . 

7 ne wdnto Hempo tiene trabajando? _: TA 

éAdemas, de su salario, fe pagan alguna otra canted cuando disfruta sus 

vacaciones! The. , @Cuantos dias le pagan? ¢ (9p 
9. gLe pagan aguinaldo? 4.2, fin que fecha y cudntds ling Io pagan? 

: | 3.0. theed . 
iQ, gTienc usted, Seguro Social? re , ¢Algtin servicio de 

« 
seguridad social, similar al. Seguro Social? Lge, eC ull? eh é 

ptgiecite. he olen wetpatbectien.* DP ragearley. 
Hf. ehisté inscrito al Instituto del Fondo Nacional para fa Vivienda de los 

Trabajadores? ee 

12. 7 Esta afiliade usted, a algun a afore? _ “Ptss _ 

13, {Que oa prestacién de trabajo tiene? 

Naga Llu. Net, 

    

  

  

 



LOS TRAIL 

  

JADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
CATOLICAS , 

Nombre: je LIO$ 9 ho ed, e_easis Baca Lopez. ae 
Eulad:6 3 ate S. 

q Yomicilio: os edo Liten  # <4 oo 
_ LAD. tlw tna blien Sra do Belay. 
Qcupacian: “Fres A PLO a 

\ 
Ui. @Cudntos dias trabaja a la semana? dle 

. {Cudntas horas trabaja al dia? “5, an. ele he 
{Qué dia(s} descansa a la semana? hi, __ 
élrabaja el dia domingo? _¢ ,", gle pagan la prima clominical? o_. 
éUsicd, trabaja tiempo extra? st , {Cuadntas horas al dia y a la semana? 

ruta de vacaciones? $,, éCudntos dias alaiio? JS” vr S33 a 
son pagadas las vacaciones? S 

7. ¢Cudnta tiempo tiene wabajando? _ 2s ares . 

8. ¢Ademas, de su salario, le pagan alguna otra cantidad cuando disfruta sus 
vacaciones? __ Ata , ¢Cuantus dias le pagan? Weta... 
9 gle pagan aguinaldo? _¢¢ En que fecha y cudntos dias fe pagan? 
A_mediedes cle tee gohao- £0 dias. . 
IQ. gTiene usicd, Seguro Social? La. , éAlgtin servicio de 
seguridad social, similar al Seguro Social? so, | gCuiil? 

_ele ata s SecoS magere Ss. 

inscrilo al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de fos 
ratalores? _ Ain. 

    
    

  

  

  

      

  

2. jUsta afiliado usted, a aleuna afore? Mo . é s ee 
: 3 éQué otra prestacién de trabajo tiene? 

hfa Gd ie + 
7 

  

 



  

LOS TRABAJADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 

CATOLICAS 

    

   

  

Nombre: Ag PELILE GARCIA ALLARE? - 
Halak 2G copes 
Doni Ae Tilley Cay satin (65 
Cob, Cie an eo 
Ocupacion: / htte te. - 

  

    

  

  

i @Cuninlos dias trabaja a la semana? _ 6 das. _ 
2. @Cudntas horas lrabaja al dia? _ Zo de et Lh at 
i gfQueé diafs) descansa alasemana? ff te 

eg trabaja ef dia domingo? Sc , {le pagan la prima dominical? A/ a. 

éUsted, Lrabaja tiempo extra? 5)", ;Cudntas horas al dia y a fa semana? 

  

‘ 

o. @isirula de vacaciones? § .", ¢Cuantos dias al atto? £5 das i ile 
son pagadas las vacaciones? So 

ir eCuadnto tiempo tiene trabajanda? (2 gas 

& gAdemas, de su salario, le pagan alguna otra canticlad cudndo disfrula sus 
. Sacaciones! __ Mn , (Cudntos dias le pagan? Uv. riLi2 Os 

0. GLe pagan a asuinaldo? 31, ifin que fecha y cudntos dias fe pasyan? 

. Aa 2 err de adic s cnn, oe 20d fas. 

HQ ZTiene usted, Seguro Social? Mo, éAlgun servicio de 

‘seg riclacl sacial, similar al Segura — Sacial? Sp, gual? 

Segue A ede. 23 ‘oshs Mechew Magers 

JL ghsla inserito al Instituio def Fondo Nacional para la Vivienda de fos 

Trabajadore: fee / 

“12. 7 Esta afiliado usted, a alguna afore? U's _ 
{3. §Qauc , otra prestacion de trabajo tice? 

  

  

         é 

   

A! vg sD TUCK 

  

 



  

LOS TRABA]ADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGLOSAS 

CATOLICAS 

Nambre: Ru! LGBA AUS SIM, AAVIER. a 
   

Kdaul: oo. AN es 

Dumicilio: Teahol tela tes chow. aumeta Zt, Mack 6. 

lot. Contra. —Ungraptiia Sen leligoa Masi” Yor ba aliesa.,- 
Ocupacién: Pres hite ve st 

I. ¢Cudnios dias trabaja a la se 2 CES. éCudntos dias trabaja a fa semana? ne 
°2. @Cudntas horas trabaja al dia? _ 7 iL CL la 
3. ¢Qué dia(s) descansa ala semana? __/ of 7. 
4. ¢Trabaja ol dia domingo? < a. e pagan la prima dominical? _ Ho 
5. gUsted, trabaja tiempo extra? , Cudntas horas al dia y a la semana? é é 5 

  

  

  

6, gDisfruta de vacaciones? S$ .’, éCuantos dias al afio? 45 ores; gle 
son pagadas las vacaciones? sv 

7. ¢Cudnto tiempo tiene tabajando? ZS Tas. 

&, @Adenrds, de su salario, fe pagan alguna olva cantidad cuando disfruta sus 
vacaciones? _ Ma , ¢Cuantos dias le pagan? Ly 

9, gly pagan aguinalde? S$) zEn que fecha y cudntos dias le pa agan? 

ALLL. vlc pras_—de diciambrt, 20 divas . 
10. gTiene usted, Seguro Social? Moe , éAtgun servicio de 
sepuridad — social, similar al Seguro — Social? Se eCual? 

ade Lute ws Madscar Mage tos. 
zlisla inseriio al instituté def Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Vi rabajador es? 

éUsta afiliado usted, a alguna afore? lh . . 

3 EQueé otra prestacién de trabajo fione? 
; 

‘ gs) rick 

   

  

  

 



  

LOS TRABAJADORES EN LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
‘ CATOLICAS 

Nombre: o - Jos Sulgacda A qe la Yr es 
a Vela: PE in os : 

e. Cartpias te Z __Chervbus (9g. 
— desis. Sae ram vas. 

  

    
7 Cudntos dias trabaja a la semana? Zz AE S ‘ 
2 gCuidntas horas trabaja al dia? a da eZ fx. _ 5 —_ 

  

., jQué dia(s) descansaa la semana? —f4ngui2d-. —_~.. 
A. @Trabaja el dia domingo? _¢.-, gLe pagaft la prima dominical? Hy 

os
 (5. ¢Uisted,, trabaja tiempo extra? =, @Cudntas horas al dia va la semana? 

Di rata de vacaciones? <., @Cuantos dias alate? 75 dims 3 ile 
son pagadas fas vacaciones? Sc 

‘7. «Cudnto tiempo tiene trabajando? 52 ao Kas. 
8. ¢Ademias, de su salario, le pagan alguna ola cantidad cuando disfruta sus 
vacaciones? Aly. éCudatos dias le pagan? _ AZ. . 
9. ¢he pagan aguinaldo? , éEn que fecha y cuadntés dias ic pagan? 

vA, PPE pte. da f, padre: 20 aias . 
10. ¢Piene “usted, Seguro Sovial? ALe , éAlgdn servicio de 
sesuridad — sovial, similar al Seguro Social? Se, eCual? 
Stee —b + Coches méilces mayelCs. 

_ fb @sta inscrito al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de fos 
Vrabajade 2? Ady 

142. Lista afiliado usted, a alguna afore? so 
1, @Que prestacién dle trabajo trene? 

li Aguna.- ~ 
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