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N T R o D u e e o N 

La Ley de Desamortizaci6n representaba para los hom 

brea del campo un gran anhelo 1 ya que con esta desaparecían -

algunos eslabones de las cadenas invisibles que los manten!a

atados al clero católico como a las tiendas de ray.a, propie -

dad de algunos latifundistas y administradores sin escrúpulos. 

Ya que con esta se aumentaba el número de peque~os pro

pietarios, en el medio rural, sacrificando algunas minor!ae -

que representaban las comunidades ind{genas, ya existentes en 

el medio. 

La Ley objeto de este trabajo, trata de solucionar

la realidad tan dolorosa en que vivía el hombre del campo, y 

asimismo1 fomentar el erario nacional que se encontraba en un 

deplorable estado de crisis econ6mica, consecuencia de los 

problemas internos y externos que exiRtlan en el país y darle 

a la clase desprotegida un modus vivendi mSs digno d~ un me

xicano. 

La Ley fuen una de las medidas mSs ~certadas por el 

legislador, porque con esta se beneficiabaa al campesino, al

clero y a la riitanza pública, ya en bancarrota. 

·Solamente que no se cont6 con la avaricia clerical-



que ignorando los resultados y sin hacer un análisis de los 

beneficios que esta les redi tuar{a, esgrimi6 fuertes consig

nas no solamente al gobierno sino al indíg1ena que se buscaba 

beneficiar con este ordenamiento; fomentando así el enfrent,! 

miento del pueblo mexicano con su gobierno. 

Logrando con esto unos resultados funetos y obli -

gando al gobierno a promulgar leyes más drásticas en contra

del_ clero. 

La Ley Lerdo viene a ser el inicio de una serle de 

ordenamientos que al aplicarse, despertaron las ambiciones -

de algunos funcionarios corruptos aprovechándose del estado

de ignorancia en que se encontraba el medio rural, deterio -

rando de esa manera la efectividad de dichos ordenamientos -

ante el medio social. 
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1. - ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA LEY. 

Es necesario, antes de hacer el estudio de esta Ley, 

analizar como antecedentes las distintas categorías de bienes 

en poder del clero y el valor a que dichos bienes ascend{an. 

Los bienes de la Iglesia, que ya eran cuantiosos 

fines de la época colonial, continuaron acrecentándose duran-

te el periodo a que se refiere este capitulo, por los motivos 

a que nos referimos. 

De acuerdo con una rel~ci.~~- del:-b~Ctor ·Mora !·:_qu_e 

nos ha servido para: hacer el si9"uierl.te- ~asumen,, la p-r"opie:dad-

eclesiástica en la época p~~·de·~-~-ia1Ú\~ic-~~~e en los 

grupos: 

l.;- Bienes muebles, consistentes en alhajas, 

ras, esCul~ura-8, objetos re"ligiosos, etcétera. 

2·.- Capitales impuestos sobre bienes ralees, para.

capellan!as. 

Era capellan{a, la obligaci6n contra{da entre una -

capilla determinada y una persona, por medio de la cual la C!, 

pilla aceptaba la carga de celebrar un número determinado de

misas anuales en favor del alma de quien le designase el fun-
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dador de la capellanía, y éste a su vez, gravaba- alguna finca 

o derecho real en favor de la capilla. 

J.- "oel mismo género son los capitales destinados

ª misas y aniversarios perpetuos por el alma de sus fundado -

res, a funciones de los santos y otros objetos conocidos con 

el nombre de piadoso~: todos o casi todos ellos son legados -

testamentarios influidos a los ricos por el Clero en los Últ!. 

mas, como satisfacción de sus pecados Para descanso de su -

alma . (1). 

4.- Bienes destinados al sostenimiento de institu -

clones religiosas, regulares o monacales conventos de uno y -

otro sexo, debidos también a legados testamentarios. 

5.- Bienes de cofradías. Las cofradías eran asocia

ciones. o comunidades civiles, con fines piadosos y benéficos

Y adictos a alg6n templo o iglesia. 

Los c6frades destinaban, para fines de la comunidad 

bienes o ca pi tales que constituyeron con el tiempo -:onsidera

bles riquezas. 

6. - cOrrespond{an también a tos bienes del Cfero - :.--

los edificios de templos, iglesias y monasterios y los capit.! 

les adquiridos por concepto de diezmos, primicias y limosnas. 

(¡)Hora.- Obras sueltas, Par!s. 1837, pag. 210 
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A esta enumeración debe agregarse,. según Pallares, 

lo siguiente: 

7.- ~ .. Bienes destinados a colegios, seminarios,-

hospitales y en general a instrucci6n y beneficiencia públi

ca, que casi en su totalidad estaba administrada y dirigida

por el clero, ya por su funci6n de origen eclesiástico, ya -· 

porque las donaciones o legados se hacían en el conc.~pto ,de 

que los establecimientos a que se dejaban estuviesen· b~jo- el 

pat-ronato del clero secular o regular ". (2). 

2.- Valor de los bienes de la Igle~~a __ C~tó_1~.':_a~~~i1:-_:_

M6;Úco. Todos estos bienes según el Doctor Mora,· aicarlZabaO

hasta fines de 1832, un valor de $179,163,754.00 .. L~s_dis

ti~gue en _p_roductivos e improductivos y seiiala a los pl-ime. -

ro•~ como~capitai. $ ¡49,¡3¡,950.00 con renta de $7.456.593.00 

y a los segundos (iglesias, alhajas, pinturas, ect), un va -

lor de 1ii 30.031,894.00 • El Licenciado Pallares considera -

que este es el cálculo más minucioso que se ha hecho sobre -

el valor de los bienes eclesiásticos, pero afirma que para

llegar a las cifras que indica el capital productivo, su au

tor capitaliz6 el producto de los diezmos y de otras obven -

clones eclesiásticas. 

Don r~ucas Alemán calculó la propiedad eclesiástt~a 

en cerca de $ 300.000.000.00 y Don Miguel Lerdo de Tejada - -

(2) Pallares. Obra Citada, pag. 43 
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cree que. tales bienes tenían un valor de s2so.ooo.ooo.oo a 

$ 300; 000. 000. 00 -

La. verdad es que no existen datos precisos sobre -

esté. particular; pero los cálculos muy aproximados que se 

h.an ·hecho basta para dar una idea de excesivo incremento que 

la mano muerta habla tomado en el pa!s. Los capitales finca-

dos o impuestos sobre propiedades ralees, en vez de ser ob-

jeto de operaciones comerciales y de dar vida a industrias y 

a empresas, permanecían estancados; las transacciones sobre

bienes raíces eran cada vez más escasas, y por consiguiente, 

los derechos que por este cap{ tul o debería percibir el gobie.r, 

no, disminuyeron notablemente, pues finca r6stica o urbana -

que era adquirida por alguna cofradía o funci6n religiosa, -

ya no pasaba a propiedad de otra persona, sino en casos ver-

daderamcnte excepcionales. 

Consecuencias econ6micas y políticas de la amorti

zaci6n. Econ6micamente el país empeoraba cada día a consecuen

cia, entre otras causas, de la amortizaci611 eclesi&stica, y 

otro tanto puede decirse de las circunstancias políticas. 

Realizada la Independencia, la Iglesia y el Estado continua-

ron unidos; pero entre ambos empezaron a surgir diferencias-

prorundas. 

Entre los motivos que contrapusieron loa intereses-
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del Estado y de la Iglesia, encontramos las disposiciones del 

Gobierno relativas a los bienes de la Compañia de Jesús. Ya 

hemos dicho q.e éstos administrados, en la época colonial, por 

una oficina pública. Al hacerse la Independencia, el nuevo -

Gobierno de México, que sucedi6 al virreinal en todos sus de

rechos, continuo administrándolos, y, por Último, dispuso de 

ellos como de bienes nacionales, as! como de los fondos piad..Q 

sos de la Baja y Alta California, los destinados a las misio

nes de Filipinas y los bienes de la Inquisici6n. 

El cuarto Congreso Constitucional del Estado de Za

catecas, expidi6, el 2 de junio de 1831, un decreto por medio 

del cual ofreci6 un premio consistente en una medalla de oro 

y dos mil pesos al autor de la mejor discrtaci6n sobre el 

arreglo de rentas y bienes eclesiásticos. 

En la disertaci6n deberían resolverse las cuestio -

nes siguientes: "si la autoridad civil puede, sin traspasar -

sus límites, dar leyes sobre la adquisici6n, administraci6n e 

invenci6n de toda clase de rentas o bienes eclesiásticos; si 

puede fijar todos los gastos del culto y asignar las contrib.!:! 

cienes con que deben cubrirse; si teniendo esta facultad les 

es exclusiva o si eus leyes y providencias sobre objetos, pa

ra ser obligatorias, necesitan la aprobación o consentimiento 

de la autoridad eclesiástica: y por Último, si correspondien

do exclusivamente a la protesta civil debe ser propia de los-

Estados o del Congreso General"' ( 3). 

(3) lilra. Obra Citada. pag. 112 



7. 

Entre loa trabajos presentados, obtuvo la aprobaci6n

del jurado la disertaci6n del Doctor Mora y r:on tal motivo se 

orden6 que fuese impresa y repartida. En esa disertaci6n se -

estudian cuidadosamente el origen, la calidad y el monto de -

los bienes eclesiásticos; en cuanto a los puntos especiales -

del concurso, se les da la siguiente soluci6n: ·'hemos llegado 

al fin se este escrito, en el cual se ha intentado dar a con.2 

cer la naturaleza de los bienes conocidos con el nombre de 

eclesiástioos y se ha procurado probar que son por su esencia 

temporales, lo mismo antes que después de haber pasado al do

minio de ,la Iglesia: que está considerada como cuerpo místico 

no tiene derecho alguno a poseerlos ni a pedirlos, nu mucho -

menos a exigirlos de los gobiernos civiles: que como comuni -

da.d polltica, puede adquirir, tener y conservar bienes tempo

rales-, pero s610 el derecho que corresponde a las de su clase, 

es decir, al civil: que a virtud .de este derecho, la autor! -

dad p6blica puede ahora, y ha podido siempre, dictar por el -

mismo y si~ concurso de la eclesiástica, las leyes que tuvie

re por conveniente sobre adquisici6n, administraci6n e inver

si6n de bienes eclesiásticos; que a dicha a,utoridad correspon. 

do exclusivamente el derecho de fijar los gastos del culto y 

prever los medios de cubrirlos; finalmente, que en un sistema 

federativo, el poder civil a que corresponden estas faculta -

des, es el de los Estados y no el de la Federaci6n · . (4). 

Las disposiciones del Gobierno sobre los fondos Pi! 

( 4) ll:ira. Obra Cita da. pag. 249 
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doses de las Californias y de los Filipin.os y los resultados 
. - . . - . - - .' 

del concurso aludido f~eron _mcll ~ Vlst~s p~~-, el clero mexicano 

'"' ' quien comenzó a esgrimir sus ·armas en contra _de aquél. 

_ .. /~,--,~ 

En tal virtud, el 6 de'. junio ie' 1833 la Secretarla 

de Justicia expidió una circular pre_Vini~ndo-, ~l sacerdocio -

que se concretara a predicar la religi~h_ ~ató~ica .. sin inmis

cuirse en asuntos politicos. 

Las nuevas ideas sociales y econ6micas tomaban 

cuerpo en los hombres de los nuevos gobiei:nos de H6xico,qui.!! _ 

nea velan avecinarse la ruina del Estado, motivada por la º! 

ganización defectuosa de la propiedad. La situación económi

ca del erario público y las exigencias de la deuda cxtcrior

hicieron pensar a los gobiernos en una soluci6n rápida y - -

efectiva. 

Proyecto para ta ocupaci6n de los bienes da la Igl!, 

sia Cat6lica. Como un medio llcito y eficaz, empcz6 a habla!: 

se de la ocupaci6n de los bieries del. Clero. 

El asunto se puso de actUalidad y en contra da es

ta tesis, apenas enunciada, el Clero se defend16 tenazmenl.e. 

En 1833, en la sesi6n celebrada en la Cámara de -

Diputados el 7 de noviembre, Don Lorenzo Zavala present6 un 
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proyecto _p~ra _e~~- a~~.eglo de ·fa deuda pública, en el que abier. 

tamente" inici6 :ia Óbupaci6n de los bienes de la Iglesia: 
"•"~;tt~ü1~ :,s2.- "Son "fondos del Establecimiento del -

créditó ~(i~~i~{~ : 
,<,< 

_>.:~~~~e-· .. ,. '.TBlúú!Ro. ~odas 1as fincas y capitales que ha -. 

,ran_ P"ert~~~~)~o_,.a::c-~;pol".aciones u obras pías existentes fuera 
,·~---~_,.\'/,t\· .:);W_: -~/-.\ ·y_·:, 

del Territorio· Nacional."·. 
~<-- ·~-->~':',t(~-:::~~~~-:-_ e,:;! O -~ - :- • 

:~;:~~-~:~ff~~~~~-cf}+To1~~,~; las fincas rústicas y urbanas perte 

"::: 1 :~::::'f~e~{:~~t::~1:~t:d:0::n::::::i::, r;l :::0 :::1 ::l:: ~ 
-~~_pu~á_~o--~~~~~-~~!a~~,~!;_d-~ ·dichas comunidades, o que tes pertenez

can por 'ci~~íq-~_i_e~~ t.!tu10, aunque sea de patronato, obra pía o 
,._ ~: 

reserva. -;·-i;· 

QtJ~~J'C~)_( Tod_as. las fincas rústicas o urbanas perteng_ 

cientes a.:laS,~-.-~_rChic.of:;~cÍtas y los capitales impuestos en fa

vor de e1Í~~:;:: 

;.'~~·::·J;~~l,:~f:~{r.r~:~,~ .~ª-~bién propuso abler~amente que pa

_.ra·:e1-árre'g!O~d-~-~-¡~tdeUda-.-e.Xti!rfO?- -se tomaran bienes eclesiásti-

coa. 

Pero· todos estos· proyectos fracasaron ante la resi.! 

tencia ""del' Clero. 
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Don Antonio L6pez de Santa Anna, apoyado por. éste, 

se elev6 a la Presidencia y lcÍs nulific6. 

"Cuando la República es.taba amenazada por el inva

sor americano, dice el Licenciado Labastida en la obra cita

da, el erario en completa bancarrota y el Ejército Nacional

desnudo y muerto de ~ambre, el eminente patriota non vaient!n 

G6mez Far!as volvi6 a pensar en la ocupaci6n de una pequeña

parte de los inmensos tesoros acumulados por el Clero .• ~ 

Siendo Presidente interino, propuso la ocupaci6n -

de bienes de la Iglesia hasta donde fuese necesario para ob

tener quince millones de pesos. La cámara de Diputados cele

br6 una sesi6n que empcz6 el 7 y termin6 el 10 de enero de -

1847, durante la cual se sostuvo una lucha terrible sobre el 

asunto, que por fin fue votado af'irmativamonto. 

ta Resoluci6n de la Cámara produjo enormes escánd,! 

los y encontró dificultades que no fue posible vencer, a pe

sar de los esfuerzos que se hicieron para realizarla, pues -

Don Antonio t6pcz de santa Anna volvi6 a encargarse del Po -

der Ejecutivo y exp!di6 el decreto del 29 de marzo de 1847,

por al que derog6 la ocupaci6n de los bienes eclesiásticos . 

. La 1 ucha entre ol Gobierno y la Iglesia fue desde

entonces encarnizada, abierta, en la cual éste uso de las ri 
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quezas que habían puesto los fieles en sus manos para fines

exclusiva!Dente religiosos. La sublevaci6n de zacapoaxtlá, 

iniciada y sostenida por el Clero de Puebla, es una demostr~ 

ción innegable de estas aseveraciones. El entonces Presiden

te, Don Ignacio Comonfort, con objeto de impedir que el Cle

ro siguiera usando los bienes de la Iglesia para fomentar 

las luchas civiles, dio un ejemplo enérgico al ordenar, por 

decreto de 31 de marzo de 1856, que fuesen intervenidos los 

bienes del Clero de Puebla. 
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2.- SITUACIOM DEL MEDIO RURAL; 

Las ·clases deSpo~~Í~~~~·~ ··.~l: teonaJe·: ~.as d.~_s~os~ci~ 
nes abo1iCiorl i sta~--~~UVÍ·~~-cik:·~u~(d~~r~·i ~~:::'~a··i¡;~ 'idéo16·g1co ;_ pg_ 

,_"\.;• ,q-,,., ')'" 

ro· jur!dicame~te f~-~ror; ·.oP~~a~T~-~: ~~br:e.:-;ia :···p-~bi~Ci6n:·~~n~i;J~a Y· -
sus castas, que eran ~~~- ~~-~~r~:·~ Y .. ~tÍ~,·-.:~rá~;·_:,~~~i'.~Y~:~~::·.~¡< ~-er~ 
cho y ·de hecho, 

A s\1 vez, las disposiciones que otorgaban. la .~Íud~:: 
danta ten!an proyecci6n en las clases elevadas y en .tos 'sec-

- -- - - . . . -

tores de la ciase media, que eran activos en'"i.á~:.a·cCi6n--p011-

tica y en cuestiones del pensamiento; más por l~-·que -reSpec

ta al aplastante número de indios y de muclios··-me·stfZ~S- qUed-ª. 

ron al margen de las prerrogativa~ inherentes a esa ciudad.! 

n!a. 

Ahora bien, al persistir los viejos moldes- de la -

convivencia, las clases elevadas, tan ineptas para guiar o 

adaptarse a la nueva situaci6n, como tenaces en la resisten

cia a toda clase de innovaciones, conservaron el peonaje, es 

decir a la especie de servidumbre que es similar a la escla

vitud y, desde lUC!go, el medio adecuado para que realizara -

la explotac!6n del hombre. 

Mariana Otero nos dijo que la poblaci6n proletaria 

que durante los siglos coloniales habla estado sometida a la 
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dura esclavitud .de, las, encomiendas Y los repartimientos, poco 

había ,Cambiad.O_, ef! ~~~~~-~:::·a~~:~.' J.~·.i~P~;.~~~~ia_./-; · 
__ :::~:·:/; ::~;::{~:: 

Más ~xpÜCt tO:'otr~ fú~n~~'; ini~rin6 .qu~ lós lndlge -

nas en ··n.ad{ h~~,~~~·'.(~o-¿~,·~-ic~cd~':·~~{ a·x1~·t~~·~·1a·:. ;Su' i~~.6-~anci~ 
:· ., : . ~--.· . -:..-: .·~·'; .,~¡ 

era tal que 'hacia 1846, '1as· ·trEú:1 cü:~:r(a~'-.'pa:~tes:· d-e ··esa pobla-

ci6n no estaban informados de que el país e'ra independiente; 

y en muchas partes s~ seguía cobrando el tributo para el rey

de España .. En lo referente a su trabajo, hallábanse destina -

dos, por lo general, a labrar la tierra, mediante un pequeño

jornal, y como éste no era suficiente para cubrir los gastos

de su triste existencia, frecuentf!mente pedían a los dueños -

de la hacienda en la que servían, que les anticiparan algunas 

cantidades para devengarlas con su trabajo, obligandose a pe!, 

manecer en ella hasta que fuera cubierta la deuda . 

. 
. ne este modo y como el jornal que ganan les basta-

apenas. para vivir, desde el momento en que se hace tal arre -

glo, el indio queda vendido al dueño de la hacienda (6). 

Al amo de la propiedad ra{z, el indio agregaba el 

amo espiritual,que era el párroco o su misionero. Las obven -

e iones parroquiales deberían ser cubiertas sin excusa, de tal 

modo que la censura que en la época se hizo a esa práctica 

afirm6 que los curas de los pueblos no permi tlan a ningun in-

dígena nacer, casarse o morirse, sin pagar los 
. 

derechos de -

(6) Gonzalez Ramlrez, Manuel. La Revoluci6n Social de México ; Taro II, -
Pag.200 F.dltorial. Fondo de CUitura F.con6mica, México, 1974. 
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sus feligre8:ta•. No' era 10 único. Coet~nia a tOS albores de 

la Indepehdencia y de acuerdo con la informaci6n de Za va la, -

ciertas faltas faltas a los deberes religiosos se castigaban 

en forma que atentaba contra la dignidad humana. En efecto,

esto fue lo que escribió el testigo: "Yo he visto azotar fr~ 

cuentemente a muchos indios casados y a sus mujeres en las -

puertas de los templos, por haber faltado a la misa algún d.Q 

mingo o fiesta, y este escándalo estaba autorizado por la· 

costumbre de mi provincia. Los azotados tenlan la obligaci6n 

después de besar la mano de su verdugo" . (7). 

Por lo demás, cuando el indígena tomaba parte act! 

va de las cuestiones públicas de México, s610 lo hacia en ca 

lidad de B?ldado, y esto, muy comúnmente por la imposici6n -

de la leva. En verdad. el trato que recibía de sus jefes en 

tiempo de paz, era de poco pan y mucho palo en tiempos -

de guerra fue el abandono total en los momentos de peligro. 

"oe ah{ el ningún interés que esta parte importante de la O.!, 

ci6n pudo tomar en la conservaci6n de un orden de cosas del

cual eran las principales victimas " • 

El proletariado agr!cola estaba acompañado en el -

infortunio del proletariado urbano, habitante de las eluda -

des, que formaba núcleos dispersos en las poblaciones,. que -

ejerc!a las artes mecánicas, servia en la industria y ocupá

base en el servicio personal. 

(7) Ibid. pag. 201 
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"Los proletarios eran mantenidos aisladamonte del

resto de la sociedad y esto los hacia verse sujetos a la ca

lidad de proletarios ignorantes y degradados moralmente'' 

Contrastaba ese panorama desolador en 1846, con el mill6n -

doscientos mil hombres útiles que se contaban de la llamada: 

"raza europea mixta" , que, con excepci6n de trescientos mil 

hombres que se ocupab.an en la agricultura, las minas, las f! 

bricas, el comercio y algunas artes y oficios, los novecien, 

tos mil restantes formaban las clases improductivas. Guille.[ 

mo Prieto denunci6 los abusos que comet1an los dueños de las 

negociaciones y los propietarios. De los primeros dijo que 

abusaban del obrero al obligarlo a que prestara sus serviclos

coartandole su libertad. Los propietarios abusaban al disminuir 

la tasa del salario; cuando pagaban con signos convencicmales 

no creados por la Ley siendo que éstos leg!timos representa

ban valoresJ cuando obligaba al jornalero a un trabajo forz,a 

do con objeto de indemnizar deudas anteriores; en la inteli

gencia de que Prieto estimaba muy largo el catálogo de abu -

sos de la riqueza cometidos en la sociedad. 

"El rico puede hacer lo que quiera, y cuántos y -

cuántos hechos probar1an no ya que el infeliz artesano es e_11 

clavo del rico, sino que hasta los miemos gobiernos están sy 

je tos a sus exigencias". ( B). 

(B) lbid. pags1 203 y 204 
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En el voto particu1ar de,·Arreaga 1 expuesto en el Con 

greso extraordinario Constituyente, el 17 de febrero de 1856, 

nos preseilta un panor'ama acerca de· la si tuaci6n que tenían -

las clases trabajadoras en nuestro país, que a continuaci6n -

transcribimos algunos pfírrafos: 

Mientras que pocos individuos están en posesi6n de 

inmensos e incultos terrenos, que podrían dar subsistencias -

para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, _crecida

mayor{a de ciudadanos, gime en la m.S.s horrenda pobreza, sin 

hogar, sin industria ni trabajo. 

Ese pueblo no puede ser libre, ni republicano, y -

mucho menos venturoso, por más que cien constituciones y mi -

llares de leyes proclamen derechos abstractos, teor!as belll

eimas, pero impracticables, en consecuencia del absurdo sist!! 

ma económico de la sociedad. 

Poseedores de tierras hay, en la República Mexica

na, que en fincas de campo o haciendas rústicas ocupan (si se 

puedC! llamar ocupaci6n lo que es inmaterial y puramente imagi 

nario) una superficie de tierra mayor que la que alcanzan al

guna o algunas naciones de Europa. 

En esta grande extensión territorial, mucha parte -

de la cual est& ociosa, desierta y abandonada, reclamando los 
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brazos y el trabajo del hombie, se ven diseminados. cuatro o 

cinco millones de me·xicanofJ, que sin más induetria que la 

agr{cola, careciendo de materia prima y de todos los elemen

tos para ejercerla, no teniendo a donde ni como emigrar con 

esperanza de otra honesta fortuna, o se hacen perezosos y 

holgazanee, cuando no se lanzan al camino del robo y de la -

perdici6n, o necesariamente viven bajo el yugo del monopoli!!, 

ta, que o los condena a la miseria o les impone condiciones

exorbitantes!' 

¿C6mo se puede racionalmente concebir ni esperar -

que tales infelices salgan alguna· vez por las v{as legales -

de la esfera de colonos abyectos y se conviertan, por las m! 

gicas palabras de una Ley escrita, en ciudadanos libres, que 

conozcan y defiendan la dignidad e importancia de sus dere -

ches? • 

se proclaman ideas y se olvidan las cosas... No -

divagamos en la discusi6n de derechos y ponemos aparte los -

hechos positivos. La constituci6n deberá s~r la Ley de la 

tierra1 pero no se constituye ni se examina el estado de la 

tierra. 

El esfuerzo de la educaci6n, es decir, la proclam,! 

ci6n de loe derechos para los hombres de la era contemporá -

nea, ha bastado para hacerlos ilustrados y aún sábios si se -
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quiere; pero no ha servido para darles capitales ni materia

les. Se han hecho abogados y médicos sin clientela, agricul

tores sin hacienda, ingenieros y ge6grafos sin canales ni e~ 

minos, artesanos muy hábiles, pero sin recursos. La sacie -

dad en su parte material se ha quedado la misma; la tierra -

en pocaá manos, los capitales acumulados, la circulación es

tancada. 

Todos los que estaban fuera de las ventajas posit! 

vas del estado de cosas, buscaron su bienestar en la pollti

ca, y se hicieron agitadores. Y todos los que disfrutaban 

esas ventajas las saborearon y se hicieron egolstas • 

••• ¿Hemos de practicar un gobierno popular y he -

moa de tener un pueblo hambriento, desnudo y miserable?. ¿Hg 

mas de proclamar la igualdad y los derechos del hombre y de

jamos a la clase más numerosa, a la mayoría de los que far -

man la naci6n, en peores condiciones que los ilotas o los PA 

rias?. ¿Hemos de condenar y aborrecer con palabras la escla

vítud, y entre tanto la sit'uaci6n del mayor número de nues -

tros conciudadanos es mucho más infeliz que la de los negros 

de Cuba o en la de los Estados Unidos del Norte?. ¿c6mo y -

cuándo se piensa en la suerte de los proletarios, de los 11~ 

mados indios, de los sirvientes y peones del campo, que arraA 

tran las pesadas cadenas de la verdadera, de la especial e 

ingeniosa servidumbre fundada y establecida, no por las le -
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yes espaffolas, que tantas veces fueron holladas e infrigidas, 

sino por los mandarines arbitrarios del régimen colonial?. 

¿No habrh más 16gica y más fraQqueza f!n r.egar a nuestros CU.! 

tro millones de pobres todo participio, todo voto activo en 

laa elecciones, declararlos cosas y no personas, y fundar un 

sistema de gobierno. en que la aristocracia del dinero, y cuan 

do mucho la del talento, sirviese de base a las instituciones. 

Pues una de dos cosas es inevitable; o ha de obrar por mucho

tiempo m las entrañas di! nuestro régimen político el elemento 

aristocrático de hecho, y a pesar de lo que digan nuestras 1~ 

yes fundamentales, y los señores de título y de r~ngo, los 1~ 

res de tierras, la casta privilegiada, la que monopoliza la -

riqueza territorial, la que hace el agio con el sudor de sus 

sirvientes, ha de tener el poder y la influencia en todos los 

asuntos políticos y civiles, o si es preciso, indefectible, -

que llegue la reforma, que .se hagan pedazos las restricciones 

y lazos de ta servidw1bre feudal; que caiga todos los monopo

lios y deSpotismoa, que sucumban todos los abusos, y penetre

en el coraz6n y en las venas de nuestra instituci6n pol{tica

el fecundo elemento de la igualdad democrática, el poderoso -

elemento de la soberanía popular, el único legítimo, el único 

a quien de derecho pertenece la autoridad. La nación así lo -

quiere¡ los pueblos lo reclaman; la lucha está comenzada y 

tarde o temprano esa autoridad justa recobrará su predominio. 

ta gran palabra reforma ha sido pronunciada, y es en vano -

que se pretenda poner diques al torrente de la luz y de la 

verdad. 
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Arriag:a advertía can claridad cenit.al la tremenda e 

irritante desigualdad existente en el pata originada fundamen. 

talmente por la concentraci6n de la propiedad de la tierra; -

sabia bien que no era posible constituir un gobierno popular

sl millones de habitantes viv!an desnudos y hambrientos en 

las haciendas de los poderosos o en los campos desolados en -

que hab!an nacido, y estaba seguro de que México no podría 

jamás llegar a ser un pa!e democrático,en el c~al gozaran de 

libertad los ciudadanos, sin mejorar las condiciones materia

les de su existencia. 

Al insistir Arriaga en lo relativo a la organizac!6n

de la propiedad, agreg6 lo que nos parece pertinente y útil -

insertar aqu! 1 

¿ Y, contrayendonos al objeto que nos hemos propue.! 

to, será necesario, en una asamblea de diputados del pueblo,

en un Congreso de representantes de ese pueblo pobre y escla

vo, demoatrar ta mala organi2.aci6n de la propiedad territorial 

en la República y los infinitos abusos ha que ha dado margen?. 

No era posible que elevada la propiedad territorial por una -

necesidad terrible, por las mismas inevitables condiciones de 

la esclavitud pasada, o por una punible tolerancia u olvido -

de nuesttas leyes y gobiernos a la categor!a de potencia sob~ 

rana, independiente y absoluta, dejasen de eietemarse tantae

iniquidades como vemos todos los dias en el ejercicio de ese 
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derecho que ha desbordado tocios sus justos limites para con

vertirse en árbitro supremo y desp6tico. No era posible que 

los grandes y ricos propietarios, una vez conocido el secre

to de su poder y fuerza, resitiesen a todas las tentaciones

de oprimirr las instituciones humanas tienden a crecer y de

sarrollarse, como los seres físicos, según el m&s o menos 

impulso que reciben,, según los elementos de una vida con que 

cuentan; y mientras que en las regiones de una política pur.!. 

mente ideal y te6rica los hombres públicos piensan en organ! 

zar Cámaras, en dividir poderes, en señalar facultades y 

atribuciones, en promediar y deslindar soberanías, otros hom 

bree mfiis grandes se ríen de todo esto, porque saben que son 

dueftos de la sociedad, que e'l verdadero poder está en sus ma 

nos; que son ellos los que ejercen la real soberanía. Con r~ 

z6n el pueblo siente ya que nacen y mueren constituciones, -

que unos tras otros ,se suceden gobiernos, que se abultan y 

se intrincan los C6digos, que van y vienen pronunciamientos

y planes, y que· después de tantas mutaciones y trastornos, -

de tanta Jnquiet.ud y tantos sacrif'icios, nada de positivo ps_ 

ra el pueblo, nada de provecho para esas clases infelices, -

de donde salen siempre los que derraman su sangre en las gu~ 

rras civiles, los que dan su contingente para los ejércitos; 

que pueblan las c!rceles y trabajan en las obras p6blicas, y 

para los cuales se hicieron, en suma, todos los males de la 

sociedad, ninguno de sus bienes. 
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Los miserables sirvientes del campo, especialmente 

los de la raza indígena, están vendidos y enajenados para tQ. 

da su vida, porque el amo les regula el salario, les da el -

alimento y el vestido que quiere y al precio que le acomode, 

so pena de encarcelarlos, atormentarlos e infamarlos, siem -

pre que no se sometan a los decretos y 6rdenes del dueño de 

la tierra • 

• • • ¿Se piensa que nuestra gente es la peor del R!!! 

d??· ¿Se piensa que nuestros mexicanos, hoy tan d6ciles y 

tan sufridos, estan en la ociosidad y en la miseria, no mej.Q. 

rar{an en su educaci6n y en su parte moral, teniendo una pr.E, 

piedad, un bienestar que son elementos tan moralizadores co

mo la misma educaci6n te6rica?. ¿Y no llegaríamos por este

camino a poner en actividad la enorme riqueza territorial 

del pala, hoy muerta, inútil, verdaderamente improductiva? 

¿No realizaríamos por este medio un sistema de municipalida

des que equiparase en lo posible la fuerza. y poder en nuee -

tras Estados, que hoy son tan desiguales y que teniendo tan 

divergentes y aún contradictorios intereses, ejercen una in

fluencia discordante, poniéndose en choque unos con otros y 

fomentando sin saberlo la discordia, cuando podrían ser ver

daderamente confederados y amigos?. ¿y no podrfan nuestroe

gobiernos. todos los d{as urgidos por la falta de un sistema 

de hacienda, tener en la medici6n y deslinde de las tierras, 

en el reparto da los baldíos, en el movimiento de esta rlqu!!. 
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queza, ahora estéril, un gra·nde elemento de vida y un recur

so para fomentar la agricultura y las artes, para fundar ban. 

cos que prestasen capitales al trabajo, que favoreciesen las 

competencias, que quitasen su poder al monopolio, que aumen

tasen la circulaci6n del numerario, que protegiesen tas em -

presas de caminos y canales, y en suma que hiciesen desper -

tar todos esos gérmenes de vida, todos esos grandes elemen -

toe con que nos ha dotado la naturaleza; pero que nosotros -

hemos abandonado y descuidado? ••• 

Con muy honrosas excepciones, que hemos reconocido, 

un rico hacendado de nuestro pa!B, que raras veces conoce -

palmo a palmo sus terrenos, o el administrados o mayordomo -

que representa su persona, es comparable a los sefiores feud.a, 

lea de la Edad Media. En su tierra sefl:orial, en cierta. mane

ra y con más o menos forrr.alidades, sanciona leyes y las eje

cuta, administra la justicia y ejerce el poder civil, impone 

contribuciones ·y multas, tiene cárceles, cepos y tlapixque

ras, aplica penas y tormentos, monopoliza el comercio y pro

hibe que sin su consentimiento se ejerza o. se explote cual -

quiera otro género de industria que no sean las de la finca. 

Los jueces o funcionarios que en las haciendas están encarga 

dos de las atribuciones o tienen las facultades que pertene

cen a la autoridad pÚblir.a, son por lo regular sirvientes o 

arrendata:ios, dependientes del duerto, incapaces de toda li

bertad, de lmparCial!dad y de justicia, de toda ley que no -

sea voluntad absoluta del propietario. Es tan exquisita como 
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asombrosa la diversidad de combinaciones empleadas para -ex -

plotar y sacrificar a los arrimados-, a lÓs Peones, a los si!: 

vientes o arrendatarios, haciendo granjer!as inmorales y es

peculaciones vergonzosas con el fruto de su sudor y su trab!, 

jo. Se les imponen faenas gratuitas a6n en los d{as consagr.!_ 

dos como descanso. Se les obliga a recibir semillas podridas 

o animales enfermos a cuenta de sus mezquinos jornales. Se -

les gargan enormes derechos y obvenciones parroquiales sin -

proporci6n a las iguales que el dueño o el mayordomo tiene -

de antemano con el cura p~rroco. Se les obliga a compra:-10 -

todo en la hacienda por medio de vales o papel moneda que no 

puede circular en ningún otro mercado. Se les av{a en cier -

tas épocas del año con géneros o efectos de mala calida4 ta

sados por el administrador o propietario, formandoles as! 

una deuda de que nunca se redimen. Se les impide el uso de -

los pastos y montes, de la leña y de las aguas, de todos los 

frutos naturales del campo, si no es que se verique con esp~ 

cial licencia del amo. En suma, se emplea con ellos un poder 

ilimitado, impone, sin responsabilidad de ninguna especie. 

Arriaga describe con negros colorea la realidad d.Q. 

lorosa en que yacían millone de mexicanos, la tragedia de un 

pueblo sin ventura, la tremenda y a la vez estúpida injusti

cia social, origen de tantos fracasos y de tantas desgracias. 

Por otra parte, al tratarse de la asamblea del pr.Q. 
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blema de la libertad de trabajo, V~llarta intervino y ee OC.!!. 

p6 de los propietarios de la tierra, a quienes censur6 con -

palabras enérgicas, sin embozo ni eufemismos. Al mismo tiem

po pint6 con mano maestra el pauPerismo del proletariado tan. 

to de las ciudades como de: los c:ampos. Sabia perfectamente -

que el hombre fámelico no puede perisar en defender sus dere

chos ciudadanos sino tan s6lo en buscar la manera de no mo -

rir de hambre. El parecer de Vallarte sobre tales cuestiones 

se sintetiza en el fragmento del discurso que aqu{ se inclu

ye: 

"El propietario abusa cuando, sin más titulo que -

la influencia de su riqueza·, ejerce (en las fincas rústicas

principalmente) un verdadero monopolio, impidiendo dentro de 

sus posesiones el ejercicio de una industria que en nada vig 

laria su propiedad con tal que ésta no sea el monopolio. 

El pi-opletario abusa cuando, sin más Ley que su vg 

luntad, destierra (perm1taseme esta palabra por ser la usada 

vulgarmente) de sus posesiones a las personas avecindadas en 

ellas, y esto tal vez para evitar as! la competencia de un -

hábil productor. 

El propietario abusa cuando, sin más raz6n que su -

capricho,. se opone a que sus posesiones sean pobladas. 
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El propietario abusa cuando disminuye la tasa del

salario; cuando lo paga con signos convencionales, y no ere!_ 

dos por la Ley que representa los valores; cuando obliga al 

trabajador a un trabajo forzado, para indemni:?.ar deudas ant~ 

riorest cuando veja al jornalero con trabajos humillantes; -

cuando... es muy largo el catálogo de los abusos de la ri -

queza en la sociedad. El rico, es una verdad que nadie niega, 

puede hacer lo que quiera... Cuántos y cuántos hechos proba 

r{an no ya que el infeliz artesano es esclavo del rico, sino 

que hasta los mismos gobiernos están sujetos a sus exigen -

cias ••• yo, 10 mismo que la comisi6n, repruebo esos abusos,

y quiero que la Ley sea potente a evitarlos y castigarlos. 

Yo. lo mismo que la Comisi6n, me he indignado una vez y otra 

de ver c6mo nuestros propietarios tratan a sus dependientes; 

yo, lo mismo que la Comisi6n, reconozco que nuestra Constit!! 

ci6n Democrática será una mentira; m&s todavía, un sarcasmo, 

si los pobres no tienen sus derechos m&s que detallados en -

la Constituci6n1 yo, en fin, conozco, como la Comisi6n, que 

entre nosotros no andan escasos eeos improvisados seilores 

feudales, que nada les falta 
1 
para poder vivir bajo un Felipe 

II o bajo un Carlos rx. 

Pero seilor, 6sta en mi juicio no es la cuesti6n. -

surge de estos antecedentes •ejor y m's bien planteada, con

cebida en estos términosi Bn el actual Estado Social, ea po-
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sible que la clase proletaria, libre del yugo de la miseria, 

entre a disfrutar de loe derechos y de las garantías que una 

sociedad bien constitu{da debe asegurar a sus miembros libre 

del yugo de la miseria, he dicho con intenci6n, señor, por -

que yo no creo; más todavía, me ria de quien cree que el ho.m 

bre que anda afanoso buscando medios de matar su hambre pien 

se en derechos y gar.ant1as, piense en su dignidad, piense C.Q. 

mo hombre... La Comisi6n comparte mis creencias, cuando nos 

hace una débil pintura del Estado Social de muestras indios: 

Como se ve, también el eminente jurista perteneco, 

por legitimo derecho, al liberalismo mexicano, que a nues -

tro juicio tiene caracter!sticas privativas y por lo mismo -

difiere del liberalismo clhico europeo de fines del Siglo -

XVIII y de principios del Siglo XIX, particularmente d'el li

beralismo econ6mico de los fisi6~ratas, de Smith y de quie -

nes en ellos se inspiraron. El Liberalismo Mexicano, cabe 

insistir en ello, ha sido y es social y anticlerical. Aún 

cuando esto Óltimo tenga cierto matiz parad6jico. 

(9) Silva llerzog, Je56S. El A<¡rarismo ~cano y la Refor1111 J\(¡raria. 

pags. 68 y 76. Editorial Fondo de CUltua Ecmánica, ~co. 1974 • 
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3. - ASPECTO 
0 

POSITIVO Y NEGATIVO DE ESTA LEY. 

ASPECTO POSITIVO. - Todavía no conclu!a la griteria 

clerical contra la Ley sobre Adminiatraci6n de Justicia, - -

cuando Comonfort, presionado en esto como en todas su otras

medidas progresistas por los radicales, y por los reclentes

sucesos de Puebla, emiti6 la Ley de 25 de Junio de 1856. 

Lo único considerando funda la Ley en la necesidad 

de desestancar los bienes a los cuales se refiere, porque 

Üno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engran

decimiento de la Nación es la falta de movimiento o libre -

circulación de una gran parte de la propiedad ra1z, base fU.!!. 

damental de la riqueza pública". La circular de Lerdo de T!, 

jada (28 de junio) ~on que acompaff6 a la Ley, al indicar las 

causas de la misma agrega otro fundamento. Seg6.n dicha circ.!:!, 

lar, dos son los aspectos bajo los cuales debe considerarse

la providencia que envuelve: Primero, como una Resci1uci6n 

que va a hacer uno de los errores econ6micos que más han con 

tribuido a mantener a estacionaria la propiedad e impedir el 

desarrollo de las artes e industrias que de ella dependen¡ -

Segundo, como una medida indispensable para allanar el prin

cipal obstáculo existente para el establecimiento de un sis

tema tributario uniforme y arreglado a los principios de la

clencia, movilizando la propiedad ra{z, que es la base natu

ral de todo buen sistema de impuestos. 
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Especial hincapi6 hiz6 el Ministro Lerdo de Tejada 

en la lndole no radical de la Ley. 

"Es también una circunstancia digna de notarse la -

de que al dictar el Excmo. señor Presidente esta media, muy

lejoe de seguir las ideas que en otras épocas se han preten

dido poner en plant~ con el mismo fin, expropiando absoluta

mente a las corporaciones poseedoras de esos bienes en prov.! 

cho del gobierno, ha querido más bien asegurarles ahora la -

percepci6n de tas mismas rentas que de ellas sacaban porque, 

bien persuadido S.E. de que el aumento de las rentas que el 

erario no puede esperarse sino de la propiedad de ta naci6n, 

ha preferido a unis ingresos momentáneos en el tesoro públi

co el beneficio general de la sociedad, dejando que reciba -

ésta directamente todas las ventajas que resulten de ~as opg 

raciones consiguientes a cuanto 3e dispone en dicha Ley • • 

Las Palabras que me he permitido subrayar, en el -

párrafo transcrito de la circular de 28 de Junio de 1856, in 

dudablemente aluden al intento desamortizador de 1833, o sea 

a los proyectos presentados por Zavala y Espinosa de los Mon. 

teros - Mora. oueria el gobiorno de Comontort, muy especia!. 

mente, hacer notar al clero que la medida desamortizadora 

que ahora se intentaba era beneficiosa a sus intereses, que

•no se adppta en la Ley ninguna de esas medidas violentas 

que se han empleado en otros paises", pues se ha procurado , 
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que "queden conciliados los grandes interese que por ella P.!! 

dieran ser. afectados " • Las comparaciones agregaban, •'segui

rán disfrutando de las mismas rentas que hoy tienen" , al P.!. 

so que los arrendatat"ios se convertirían en propietarios. 

La Ley precisaba que por corporaciones se entende

r1an todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cofra

dias y archicofradias, congregaciones, hermandades, parro -

quias, ayuntamientos, colegios y en general todo estableci -

tniento o fundaci6n de duraci6n perpetua o indefinida. 

Las fincas rústicas y urbanas de propiedad de las

corporaciones civiles o eclesiásticas, se adjudicarlan en -

propiedad a los arrendatarios de ellas por el valor corres -

pondiente a la renta que pagaban, calculadas como r6dito al 

seis por ciento. Igualmente se adjudicarían las fincas r6.s

ticas o urbanas de corporaciones puesta.e a censo enfitéutico 

capitalizando al s~is por ciento el canon que estuviesen pa

gando, para determinar su va1or. 

Quedaron exceptuadas do la venta o adjudicaci6n 

los edificios destinados inmediatamente o en forma directa -

al servicio u objeto del Instituto de las corporaciones. 

En lo tuturo, previno la Ley Lerdo, ninguna carpo-
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raci6n civil o eclesiástica,· cualquiera que fuese su carácter 

o denominaci6n, u objeto, tendda capacidad legal para adqui

rir en propiedad o administrar por sí bienes ralees. 

Los artículos 23, 24 y 26 ordenaron que los capita

les precio de las adjudicacjones quedasen impuestos sobre las 

fincas a favor de la13 corporacionea1 pero que en ningún caao

la propiedad de dichas fincas pudiera revestir a aquellas. 

¿Cual era, pues, el robo cometido en los bienes de 

la iglesia, si el precio de las fincas iba a ser fijado con

forme a su renta y entregado a las propias corporaciones?,Más 

bien se trataba de una Ley favorable al clero, puesto que - -

aparte de garantizarle sus capitales se los vo1vta liquldos,

creándole una renta segura y efectiva que no tenia por· el es

tado de bancarrota de la propied~d territorial. 

Más al clero en nada causaba perjuicio 11Sl. el clero 

deeta Payno en 1861 conociendo que la época de su decadencia

habla llegado, que la paz pública era preferible a todo y que 

la lucha civil deberla engendrar forzosamente .no 0610 la des.! 

mortizaci6n, sino la destrucc:i6n completa de todo el edificio 

sostenido por tantos años, hubiese aceptado la Ley Lerdo, su 

pos1el6n seria hoy muy ventajosa y se habrlan ahorrado gran -

des males 'a la na.ci6n \\. 
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Fran~ieco Zarco, José Antonio Gamboa y otros dipu

tados, el 28 de Junio de 1856, presentan al Congreso Extrao!:, 

dinario Constituyente una proposici6n para que, con dispensa 

de todos loe trámites, se ratifique y apruebe en todas sus -

partes la Ley Lerdo. Zarc;o, apoyando la proposici6n, señala 

la Ley como "una medida econ6mica y progresista que realiz,! 

ba la gran reforma _,e dividir la propiedad territorial, de -

desamortizar bienes que estancados son muy poco productivos, 

de proporcionar grandes entradas al erario y de facilitar la 

reforma del sistema tributario, la abolici6n de las alcabalas 

y la disminuci6n de los gravámenes que pesan sobre el pueblo: 

"que todas estas grandes ventajas· se conquistan de una manera 

prudente, sin escándalo, sin precipitaci6n y sin dar a moti-

vos fundados de resistencia, pues la ley no envuelve ni el -

despojo ni la expropiaci6n ni distrae los fondos de lc:'s obj~ 

tos a que están destinados, pues por el contrarig concilia -

de una manera admirable los intereses del pueblo, los del 

erario y los del clero, que queda asegurado en la percepci6n 

de sus rentas, sin tener que hacer los gastos de conserva -

ci6n de sus fincas... y que asl queda taiqbién asegurada la

conservaci6n del culto, sin que los en.emigos de la reforma -

tengan el menor pretexto para extraviar la opini6n pública•. 

Prevé zarco que, a pesar de todo, habra que defen

der la Ley de loo ataques del partido conservador, que la 

pintara como vio.lenta y exagerada y también de los ataques -
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de. algunos liberales que desearían una medida más avanzada, 

una verdaderamente hostil a los intereses del clero. A és -

toe le's hace notar que la desamortizaci6n es la base para -

otras reformas; y les recuerda c6mo, en 1833 y en 1847,"las 

medidas violentas sirvieron s6lo para promover la guerra e! 

vil, para frustar la reforma, para derrocar al partido lib.!!_ 

ral y para hacer sufrir al pa{s los males de la invasi6n e_!; 

tranjera, los horrores de la tiran{a y las consecuencias tg 

das del dominio de la facci6n retr6grada• • 

ASPECTO NEGATIVO.- Don Helchor acampo hizo cdti

cas fundamentales a esta Ley, observando que al tratar los

bienes a désamortizar como propiedad "no solamente hab{a s! 

do uno de los obstáculos m&s graves en la regi6n de la int!t 

ligencia, para dirigir el esplritu p6blico a donde habrla -

convenido, sino que fij6 a esos bienes un carácter que s610 

abusivamente hab{a tomado" Y tenla raz6n Ocampo 1 porque-

si tales bienes proven!an ·en su mayor{a de donaciones hechas 

para fines piadosos, confiandose a la Iglesia s610 los pro

ductos para que realizara esos fines, la Iglesia no reeult.! 

ba ser propietaria sino, cuando mucho, usufructuaria. Eso -

mh sali6 ganando la Iglesia con la Ley de 25 de Junio de -

1656. 

Otro gran error eeffalaba acampo en la Ley de De -

samortizaci6ni el convertirla en un medio del Estado para -
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obtener arbitrios, cuando debi6 ser un medio para realizar -

la reforma de la sociedad. Las costos!simas erogaciones para 

obtener la titulaci6n y pagar la alcabala, hicieron que las 

adjudicaciones no estuvieran en realidad al alcance de las -

clases despoee!das. lo que, en definitiva, ocasionó que los 

bienes desamortizados vinieran a quedar en poder de la clase 

de propietarios territoriales, creándose verdaderos latifun

dios laicos. Fue tan evidente ese efecto de la Ley de Lerdo-

que as! respondía a los interese de la clase que representa

ban los moderados que el gobierno, con la circular de 9 de -

Octubre de 1856, pretendi6 remediar el mal. El Presidente -

decía la circular Ha tenido la necesidad de tomar en consi-

deraci6n que se está abusando de la ignorancia de los labra

dores pobres, y en especial de los indígenas • Y por ello,

se orden6 suprimir el pago de la alcabala y el requisito de 

escritura pública para los terrenos cuyo valor no excediera-

de doscientos pesos. 

Otro error de la L':Y consisti6, para decirlo con -

palabras de Molina Enríquez, en que confundi6 la posesi6n t.!!, 

nida en comunidad con la posesi6n tenida por comunidades, 

dando lugar a que se aplicase a las comunidades indígenas p~ 

ra obligarlas a dividir la propiedad y a parcelarla entre -

individuos - de donde vino la gran deapoaesi6n que ha de re

clamarse muchos aíioe de•pu6a en el Plan de Aya la. 
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Luis Cabrera exporie ante el Congreso en el año de 

19121 

"La eituaci6n de tos pueblos frente a las haciendas

era notoriamente privilegiada hasta antes de. la Ley de Desa

mortización de 1856. Estas leyes astan perfectamente juzga -

das en lo económico y todos vosotros sabe{a, sin necesidad -

de os lo repita, cómo mientras pudieron haber sido una nece

sidad respecto de los propios de los pueblos, fueron un error 

muy serio .Y muy grande al haberse aplicado a los ejidos ..• -

conforme a las circulares deOctebre y de Diciembre de 1856,

resolviéndose que en vez de adjudicarse a los arrendatarios, 

debían repartirse y desde entonc~s tomaron el nombre de te -

rrenos de repartimiento entre los vecinos de los pueblos. E.! 

ta fue el principio de la desaparicibn de los ejidos y este

fue el origen del empobrecimiento absoluto de los pueblos." 

Las leyes de desamortizaci6n, acabando con los eJ! 

dos, no dejaron como elemento de vida para los habitantes de 

los pueblos, que antiguamente ·podían subsistir durante todo

el año por medio del esquilmo y cultivo de los ejidoR, •más 

que la condici6n de esclavos, de siervos de fincas" • 

Lo cierto es que, bien considerado, la Ley Lerdo -

vino a ser, por un imperativo hist6rico de clase, la despos~ 

ai6n de los desheredados, la acumulaci6n primitiva que dada 

lugar a ta liberaci6n de los trabajadores necesarios para 
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las industrias de las ciudades. 

Ignacio Ram!rez salta a la palastra como verdadero 

radical. •se nos recomienda mucho la Ley como un gran paeo,

dijo, y yo no creo slno que el gobierno ha dado un tropez6n~ 

Consecuente con la Tesis Nacionalizadora, Ramlrez

considera t "Que con la Ley del Gobierno, la expropiaci6n se 

suspende por un gran número de afias y se hace casi imposible 

porque se establece que de cierta clase de gente salgan los 

compra dore e; porque los inquilinos, en su mayoria, no tienen 

con qué hacer las adjudicaciones y porque los retraer6 el t_!! 

mor de una revoluci6n que anule las ventas .. Cree. por Úl-

timo, que nada se ha adelantado; que no cambiando la inver -

si6n ni el uso de los ca pi tales y asegurando el pago de réd! 

tos, no se hace más que beneficiar al clero y aumentar las -

sumas que invierte en funciones de iglesia ••• Dice, al con

cluir, que con la Ley s61o se logra abrir al clero un cuan -

ti oso cródi to para que promueva conspiraciones" 

En una segunda intervenci6n, rebatiendo a Zarco, -

dice que cuando el clero no debe tener bienes se le regalan

grandes capitales, se le aseguran grandes réditos, cuando se 

necesitan caminos y ferrocarriles y cuando pesa sobre el pa{s 

una gran C!euda e.xtranj era.. 



CAPITULO II 

1.- CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA LEY , 

2, - CONSECUENCIAS DE SU APLICACION, 

a) POLITICAS , 

b) JURIDICAS , 

e) ECONOHICAS, 
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Concluye por seilalar que hubiera sido·mejor hipote

car loe bienes del clero. 

También el diputado jalisciense y significado radi

cal don Espirid6n Moreno estima que la reforma es pequeita y -

que revela miedo por parte del gobierno; y Balcclrcel - que -

ha de ser uno de los hombres del Paso del Norte - califica de 

defectuoso el desarrollo de la idea desamortizadora, porque-

la ley hace un gran beneficio al clero y a loa especuladoree

Y perjudica a las clases pobres y a los inquilinos. Observa -

Balcarcel que el clero va a quedar libre de contribuciones y 

qua los inquilinos no podrán aprovecharse de las ofertas de -

la ley, porque carecen de capitales y teme que no se dé muy -

buena inversi6n a los millones que entren a las arcas del Cl!t 

ro. 

(lo) Castalleda Batres oacar. tas Leyes cla llefana y !bpaa de la llafona -
en !lfixica • 1'11!1•· 219, 219, 220, 221, 222 y 223. Mlodca 1960. 
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1.- CAUSAS OUE DIEROtl ORIGEtl A LA LEY. 

La situacl6n de la metr6poli se hab!a reflejado de 

un modo terriblemente fiel en México, el cuai present6 al 

aundo durante los tres siglos de la domlnaci6n Española, el 

mb triste modelo de un paia conquistado. 

La abnegaci6n de los primeros misioneros que toca

ron nuestras playas, la caridad verdaderamente evangélica de 

que estos dieron tantos y tan sublimes ejemplos, en vez de -

ser un titulo de gloria para España, es una prueba palmaria

de la tiranía de los conquistadores. 

Doce religiosos impulsados por el mSs noble de los 

sentimientos, por la m6e grande de las virtudes, recorrtan -

el inmenso territorio mexicano llevando raudalee de esperan

za. y abriendo ~n nuevo cielo al alma enferma y abatida del -

lnd{gena. Verdaderos ap6stoles que infundlan la fe en la di

vinidad, que deslumbraban con l a. luz de sus nuevos princ1 -

pio1 y conmovhn con el poe11a aubli•• de la redenc16n. 

(Estos doce frailee), dice •l Seftor Payno, (Se -

distribuyeron en las provincias 11h pobladaa< unos se radie~ 

ron en Tlaxcala, otros en Cholula, otroa en H6x1co y otras -

en •l territorio· que formulaba el antiguo 111perio, 6 inmedi~ 
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tamente comenzaron a levantar templos, a establecer escuelas, 

a enseñar a los indlgenas no s610 la práctica de unas costum. 

bree más suaves y civilizadas, sino también la lectura, la -

música y las artes y oficios que se ignoraban en el pa!s, no 

obstante el grado de adelanto a que habían llegado los dos -

reinos más poderosos de Anáhuac. Entre los encomenderos que-

arrebataban las casas, las siembras y los animales, y se 

apropiaban el trabajo y el caudal ajenos, y los religiosos -
1 

que se oponían a estos desmanes, y que trataban a los ind!g!!, 

nas como hijos, la elecci6n no fué dudosa; as{ la popular! .. 

dad de los frailes rué creci~ndo de d{a en día, mientras fué 

aumentando el odio contra los opresores. La caridad de los 

primeros religiosos no se limitaba a estos trabajos, sino -

que deseando mejorar de una manera permanente la condici6n -

de los ind!genas, hac{an frecuentes y enérgicas representa -

clones a la Corte de España, y cuando esto no bastaba, hac!an 

el viaje en persona, lo cual entonces, era un costoso sacri-

ficto. A pesar de las preocupaciones religiosas de la época, 

y de la creencia de que el dominio se mesclaba en los actos

de los naturales de México, fueron también los religiosos, -

los que conservaron los recuerdos hiat6ricos, los que reco -

gieron las tradiciones orales, los que pudieron interpretar 

los jerogrlficos grabados en las piedras de los templos, los 

que aprendieron los idiomas de las diversa naciones que po -

blaban este vasto pafs1 lo que, en fin depositaron y conser

varon los restos mutilados de dos civilizaciones extraítas 



41. 

que, al tundirse con la conq'uista, se chocaron se una manera 

terrible. Las historias, las cr6nicas, las gramáticas, los -

tratados de tos diferentes conocimientos humanos que se al -

canzaban en la época de la conquista, todos están escritos -

por frailes, por clérigos, por jesuitas). 

He aqu! el, origen del grande influjo que tuvieron

sobre las masas, las corporaciones eclesiásticas, influjo -

que fue auínentandose a medida que el fanatismo daba propor -

clones colosales al sacerdote, árbitro de los destinos eter-

nos, y de que se revestían los actos del culto cat6lico con 

ese aparato de grandeza que tantO dominio ejerce sobre las -

imaginaciones incultas. 

México, nutrido con tas tradiciones españota·s y dg, 

minado por las preocupaciones re! igiosas, fué con mayor ra

z6n lo que han sido los pueblos de todas las épocas, víctima 

de ese poder tiránico ejercido por el sacerdocio que empieza 

a distinguirse en los templos de oriente, bajo la pompa de -

la antigua teocracia; que se refugia despuOs en las selvas,

comunicandose con el mundo por medio del oráculo¡ que lidia

deetumbrante y audaz en las batallas de Jerusalén y de Lepan, 

to, con la p6rpura del césar y el acerado arreo del feudaliA 

mo1 y que, por Último, acaba por imponerse en suntuosa BasJ:

lica con la magestad de la teara y el dominio de la concien

cia. 
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Este podt;!.r tiránico que ha pasado BC?bre todos los -

pueblos, preeidi6 y todavía reside entre nosotros en una ine

tituci6n perfectamente delineada que se llama (Clero). 

D. José H. Luis Mora, ha hecho un estudio profunda

d e esa entidad, y da una idea exacta de su organizaci6n en -

sus (Obras Sueltas). Dice que la jerarquía eclesiástica de M! 

xico, era la de la Iglesia Romana y en el fondo la de España, 

con muy pocas y no substanciales variaciones: que el territo

rio todo estaba dividido en ocho iglesias sufrag&neas y una 

metropolitana que son Puebla, México, Valladolid, Gudalajara, 

Durango, oaxaca, Yucatán, Monterrey y Sonora: que el clero se 

div!a en secular y regular, el primero sujeto a la jurisdic -

ci6n ordinaria de loa obispos y el segundo exento de ella, en 

todo, menos en las funciones anexas al ministerio sacerdotal

de confesar, predicar, oficiar y decir misa: que la Jerarquía 

en el clero secular estaba en el orden siguiente: Capitulares 

o miembros de loe cabildos, curas, vicarios y clérigos parti

culares1 en el regular, o provinciales, priores o guardianes

y conventuales. 

Las ordenes existentes en México, de este Último 

clero, según el historiador citado, fueron las de San Franci!, 

co, Santo Domingo, Calzados de San Agustín la Merced, Carmel! 

tas Descalzas, Hospitalarios de San Juan de Dios, San Hip611-

to, Betlemitas, Reformados de San Francisco o Diegulnoa, Beng, 
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dlctinos y Camilos. Había también cuatro Colegios de propaga!!. 

da y algunos Hospicios de Regulares para los que viniesen de 

tr&nsito para Filipinas u otras misiones, y los Jesuitas que

extrañados por Carlos IlI fueron restablecidos en 1815, por -

Fernando VII, expulsados nuevamente por las Cortes Españolas, 

en 1821, fueron por segunda vez admitidos por Santa Anna en -

1853, y definitivamente expulsados por el Congreso de los Es

tados Unidos Mexicanos en el afio de 1874. El tribunal de la -

Inquisici6n establecido en México, era independiente de las -

autoridades civil y eclesiástica, y ej~itabs.'1 las funciones -

de ambas en lo relativo a causas de fe religiosa. 

Las confiscaciones decretadas por este Tribunal le

produjeron cuantiosas rentas que se aumentaban con los produ.s, 

tos de una canonag{a suprimida a beneficio suyo en todas las

tglesias de Nueva España. 

Habla por último en la mayor parte de las poblacio

nes de la República, monasterio do monjas sujetas a varias r~ 

glas y bajo la autoridad del ordinario. EstÓs establecimlen -

tos eran de dos clases: unos en que las religiosas no intrody_ 

clan dote alguno, y los otros en que éstas llevaban una cant! 

dad determinada para sus alimentos. En ambos conventos se ha

cfan los votos comunes de pobroza, castidad y obediencia, ad!!, 

m&s de los ·muy particulares del fin de la institución. 
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He aqu{ c6mo, según el Sr. Mora, estaba organizada 

entre nosotros esa inm1msa esponja que absorbía sin cesar la 

riqueza nacional, y que se denomina todavía (Clero cat61ico). 

Paso a dar una idea de su modo de ser político y -

social, de sus tendencias y de sus aspiraciones. 

(La Ilgesia Cat61ica). dice Pelletán, (fué en otro 

tiempo solamente cristiana: ¿qué es en la actualidad? buscad 

en ella a Cristo y solo encontrareis al sacerdote. Este es -

en efecto quien ocupa all1 el lugar de Dios, quien reina en 

el cielo y en la tierra, hace y deshace, ata y desata, abre

y cierra a su árbitrio la puerta de salud). 

(El sacerdote se apodera del niño desde el momento 

en que sale del seno de la madre, para lavarlo en las aguas

del bautismo; le da el nollbre de un santo para significar -

que el recién nacido tiene dos padres, uno por la carne y -

otro por el espíritu~ algunos aftas después lo catequiza para 

prepararlo a la primera comuni6n, y cuando alcanza apenas 

los primeros años de la pubertad, lo conduce ante el altar -

para casarlo). 

(Después, cuando se presenta ta agonla, vuela el 

sacerdote al lecho de muerte para imponer el santo 61eo so -

bre la frente del •oribundo, cuyo cadáver arraetra a la cap! 
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lla en donde le canta un De· Protundis En una palabra, des 

de el primero hasta el Último d{a, tiene el cat6lico una cad_!! 

na al cuello para ser conducido de la cuna a la tumba). 

La intervenci6n de la Iglesia Cat6lica ejercida por 

uno de sus ministros en la vida del individuo es absoluta, 

pues aún en los intei-valos de las épocas designadas para los 

acontecimientos que acaban de citarse, queda todav{a la conf!!. 

si6n, en d0nde la Iglesia recoge todos los secretos, a6.n los 

que pertenecen a terceras personas y con mayor raz6n a la es-

posa o al marido. 

Con tal influencia en la vida de los hombres, con -

un poder semejante en ta familia, se comprende todo el domi -

nio que el clero ha llegado a ejercer en tas sociedades, y -

principalmente en la de México, Por las causas muy partícula-

reo que acabo de exponer. 

A fin de conservar esa situaci6n que le daba la su

premacía sobre los poderes políticos, neceSitaba engendrar el 

fanatismo, para lo cual ocurrieron como poderosos elementos: -

la ignorancia y las preocupaciones1 la 1nquisici6n con sus h.Q. 

gueras, infamias y tormentos1 el infierno con todas las tortu

ras de ultratumba¡ y por 6ltimo, el servilismo y la degrada -

ci6n del hombro bajo todos sus aspectos. 
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con estas armas el clero lleg6 a postrar de tal ma

nera las masas, que en toda la República no se fabricaban mas 

que templos, ni se trabajaba más que para las Iglesias y mo -

nasterios, ni se festejaban m&s que a los santos, ni se vene

raban más que al fraile. 

El publicista referido que también escribl6 sobre -

las Revoluciones de México, ha llegado a demostrar hasta la -

evidencia, que la educaci6n del clero, sus principios y su -

constituci6n misma. se hallan en abierta oposici6n con los 

principios, organizaci6n y resultados sociales que se buscan

y procuran en el sistema representativo, con los progresos de 

la pablaci6n y de Ja riqueza pública, con la educación nacio

nal, con los medios de saber y con la arnion!a de las potencias 

extranjeras que produce la paz exterior. 

Hablo del pasado, no por que estos males hayan des.!_ 

parecido, pues todavía se ven las turbas fanatizadas y cort'C!l 

pidas, trabajando en beneflci~. aparente del santo patrono de 

sus respectivos pueblos1 todavfa millares de familias de una 

clase m&s eleva.da, aurren el yugo de un director espiritual 1 

todav!a hombres de mediana ilust.raci6n, ttemb1an ante el ana

tema y sacrifican sus compromisos pollticos a la rapiña del -

cura o al coraje del oblepo1 hablo del pasado pa.a justificar 

con el testimonio de la historia cada una de mis aseveracio -

nea .. 
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Lleg6 el clero a su apogeo en México, y siendo como 

acaba de verse, contrarios los interese de aquel a los de la 

Naci6n, el summum del poder clerical, representaba como una -

consecuencia 16gica, las más completa miseria y abyecci6n pa

ra los pueblos. 

La riqueza del clero mexicano contrastaba con la mi 

seria pública, y a medida que se iban acumulando en las arcas 

de la iglesia tesoros que de ella no saltan jamás, se hacia -

más escaso y exiguo el movimiento mercantil e industrial de -

la República. 

Había llegado la época de la transformaci6n social, 

y se distinguía ya esa fuerza irresistible con que el patrio

tismo se impone, arrolla los intereses bastardos y antquila -

las malas pasiones. El vigor manifestado por el Gobierno en -

la intervenci6n de los bienes del clero de Puebla, auguraba -

la satisfacci6n de una de las m§is apremiantes exigencias de -

la Reforma, la deeamortizaci6n de los mismos bienes en toda -

la República, que rué por r in decretada el día 25 de Junio 

del aílo de 1856, que ae anexa al t lnal. 
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2. - CONSECUENCIAS DE SU APLICACION, 

Dentro de los resultados obtenidos; tenemos primer.!, 

mente los de carácter polltico, en cuanto que el clero se ne

g6 a obedecer el mandato de la Ley. 

Y el de carácter jur!dtco1 que tratando de favore -

cer al sector campesino y fomentar as{ la pequeña propiedad -

relampaguoante, ya que éste no tuvo el debido asesoramiento -

jur!dico y apoyo eeon6rnieo para retener dichas propiedades~ -

El econ6mico, que estribarla en aumentar el erario nacional y 

de paso beneficiar a los sectores menesterosos, pero el obje

tivo principal, era de adquirir bienes y poder solventar los

problemas econ6rnicos que sufr{a la administraci6n pública a -

consta de los bienes dol clero. 

a) POL!TICAS. 

Desde el punto de vista político la Ley se encauz.! 

ba: 

1) Someter al influyente clero cat61ico a los dii¡ 

tados del poder temporal, nacido al influjo de la Reforma; 

2) Sumar adeptos, sobremanera de los grupos campes! 

os, • la causa de la Reforma1 
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3)Conformar instituciones jurídico - econ6micas como 

respaldo de la República en su lucha con conservadores y ex

tranjeros. 

La aplicaci6n de la Ley de Desamortizaci6n produjo 

trascendentales ef'ect.os de orden pol!t.ico, por cuanro a que

el clero repito se neg6 rotundamente a sujetarse a dicha Ley, 

y promovi6 una revuelta fratricida que en la Historia se co

noce como la guerra de "tres años", determinando que el Go·· -

bierno, en una actitud más enérgica de auto-defensa, dictara 

la Ley de nacionali zac16n. 

ENMIENDAS DE DE OCTUBRE DE 185&. 

Hemos indicado c6mo la aplicaci6n estricta de la -

Ley deDesamortizaci6n afect6 a los grupos ind{genas y i los 

sectores menesterosos de la poblaci6n, lo que determinó que

la secretaria de hacienda expidiese la circular de 9 de Oct.!! 

bre de 1856, con~enlendo importante resoluci6n: Se está ab_g, 

sando de la ignorancia de los labradores pobres, y en espe -

cial de los lndtgenas, para hacerles ver como opuesta a sus 

intereses la Ley de Desamortlza.ción, cuyo prln'?'ipal objetivo, 

por el contrario, es el favorecer a las clases mSs deaa.vall

das' y determina que el término de tres meses fijado por la 

Ley paro la adjudicaci6n no ha pasodo para los indtgenae y 

dem6s labradores menesterosos, a quienes el Supremo Gobierno-
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c-se propone amparar, para cuyo efecto el e.Presidente de la R~ 

Pública acuerda que todo terreno cuyo valor no exceda de dos

cientos pesos se adjudicará a los usufructuarios, y a los que 

tengan como repartimiento o ya pertenezcan a los Ayuntamien -

tos, sin que tengan que oagar alcabala ni derecho alguno, y -

sin necesidad de otorgar escritura de adjudicaci6n, pues bas

tará con el Ti tu lo que en papel sellado les dé autoridad poli 

tica, los cuales quedarán protocolizados en la propia ofici -

na. (12). 

Can base en la disposici6n anterior, se llev6 a ca

bo la desamortizaci6n de los pueblos de indios y de los bie -

nea del Ayuntamiento y, otra vez, se falla en el intento le -

gislativo provocando que personas ajenas a los pueblos se - -

adueñaran de las propiedades de loe mismos, haciéndose pasar-

como denunciantes, lo que origin6 que no en pocos lugares, -

el descontento de los indpigenas se tradujera en auténticas -

rebeliones. Y va otra vez, El Gobierno determina que la amor

tizaci6n se haga en tales casos, "reduciendo las propiedades-

comunales a propiedad particular en favor de sus respectivoe

poseedores, y de este modo, como efecto de la Resotuci6n de 9 

de Octubre, que favorec16 la adjudicaci6n de terrenos cuyo V!. 

lar no excediese de 200 pesos, se fue creando una propiedad -

:privada demasiado pequefta junto a la gran propiedad, privada

tamb16n, pero proveniente de la deeamortizaci6n de bienes del 

Clero ••• • (13). 

~lco~7~'f,!;.,~~A¡ ~Agrario Hex1cano.5egunda F.dlclón.F.d.LOOA 

(13) ~ieta y llíilez, IAlclo. El Probl..., Agrario de Hfudco. Ed.l\:Jrrúa,S.A • 
...,,..co,1975 pag. 124 
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Haciendo una breve critica tenemos que, una de las 

consecuencias pol{tJcas m&s pavorosa fue la actitud tomada -

por el clero. 

Que en ningún mamen to acepto lo dispuesto por la -

Ley que me ocupo y anexo al final, por considerarla contra -

ria a sus intereses .y, arremetió de manera directa en contra 

de las personas que presuntivamente resultarían beneficiadas 

con dicho 'ordenamiento. 

Utilizando ~amo arma infalible la ex-comunión; ya 

que esta surtía erectos desastrosos en las mentes llenas de 

prejuicios religiosos de nuestros indtgenas propiciando as1 

enfrentamientos entre el pueblo y el gobierno encabezados 

por personas incondicionales al clero. 

b) JORIDICAS, 

Las consecuencias jurfdicas se r~flejan inmediata

mente, ya que el acto realizado por el Gobierno esta cargado 

de buena fe pero como todos los que ha realizado en esta ma

teria los ha llevado a cabo sin hacer un análisis concieneu

do de las repercusiones que tendrá en este medio rura11 el -

error estriba en que el gobierno no le di6 el apoyo económi

eo necesario al campesino, ni el debido asesoramiento para -
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' . . ' .. 
que este hiciera v~l_~r .-.su·.·~~:r~~ho. __ 

Como una·,medida de· apoyo el 9~bi~,~~o e~-ite las si -

guientes circulares que a continuaci6n se cOmentan; 

CIRCULAR SOBRE FINCAS DE CORPORACIOflES, 

NULIDAD DE LAS VENTAS HECHAS POR LAS -

MISMAS CONTRA LA LEY. 

En esta circular se patentiza la inoperancia de la 

ley, por causas imputables a las autortdades por sus actos 

omisos por demás reprobables e indignos de un funcionario p6-

blico: que buscando adquirir los terrenos para beneficio pro

pio o, a favor de algún individuo ajeno a la subdivisi6n de -

la propiedad r6stlca. 

"Se agrega que gran parte de los arrendatarios de -

terrenos no han podido adjudi~árselos, o bien por falta de r~ 

cursos para los gastos nece3arios, o bien por tas trabas que 

le ha puesto la codicia de algunos especuladores, con la mira 

bien conocida de despojarlos del derecho que les concedl6 la 

Ley, subrogandose en su lugar luego que pase el tiempo desig

nado en la misma para las adJudicaclones, y del que no len 

han dejado gozar libremente•. 
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Haciéndose eco, el· c. Presidente por medio de todos 

los medios masivos de comunicaci6n a fin de lograr una mayor

equidad,decreta lo siguiente: •que no se verifiquen ninguna a!! 

judicaci6n ni remate, respecto de los terrenos cuyo valor se 

ha fijado ya. sino en el caso de que los arrendatarios renun

cien expresamente su derecho, previniéndose para evitar todo

f raude, que esa renuncia se haga constar precisamente en la -

eecri tura que se le otorgue a favor de otra persona, y que 

comprenda el punto de que el que la hace, ha sido previamente 

impuesto de la ley, del reglamento y de las demás disposicio

nes dadas en beneficio suyo. 

En el cumplimiento de estas supremas disposiciones, 

están eimultaneamente interesadas la paz pública, el bienes -

tar de las clases menesterosas, y, la realizaci6n y desarro -

llo de las reglas dlctadas para inovilizar la propiedad. La 

consecuci6n de fines tan importantes exige que se reparta con 

profusi6n esta circular, y que se cuide escrupulosamente de -

que no sea infringida por ning6n particular ni autoridad, :.a 

quienes se comunicará con hacer efectiva la responsabilidad -

que contraigan: y sobre ambos puntos espera el Excmo. Scf'lor -

Presidente encontrar en V.E. la cooperaci6n que nunca ha ech,! 

do de menos en los asuntos concernientes al servicio público~ 

•Dios y Libertad. México, Octubre 9 de !856.- LERDO 

DE TEJADA". 



CIRCULAR· SOBRE FINCAS DE CORPORACIONES • 

NULIDAD DE LAS VENTAS HECHAS POR LAS l!I§. 

HAS CONTRA LA LEY. 

54. 

EXCMO. SR.- Ha llegado a conocimiento del Excmo, S,! 

flor: Presidente que en varias partes están vendiendo algunas -

fincas tas corporaci-ones, sin sujetarse a las reglas precri -

tas en la Ley de 25 de Junio y reglamento de 30 de Julio, y 

aunque es 
0

patente que no pueden tener validez tales enajena -

e iones, s. E. se ha servido declararlas nulas, expresamente PA 

ra evitar toda duda o disputa en materia tan importante. 

Dispone igualmente s. E.1 que los inquilinos que ha

yan prestado su consentimiento para las iglesias ventas men -

clonadas, quedan privados del derecho a la adjudicaci6n que -

les había concedido la Ley, subrogándose en su lugar al sub -

inquilino o denunciante en su caso, o sacándose las fincas 

al remate. 

Y manda, por Último, el Excmo. Señor Presidente, 

que a las corporaciones vendedoras, a los compradores y a los 

jueces receptores o escribanos que hayan intervenido en las -

enajenaciones declaradas nulas, se les aplique con todo rigor 

el castigo a que so hayan hecho acreedores pOr tan notoria 

intracci6n de la ley. 
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Tengo el honor de comunicarlo a V. E1 recomendándole 

la más exacta observancia de las disposiciones contenidas en

esta circular. 

En esta circular nos expresa el a.tto interés que 

tiene el legislador de darle efectividad a la ley y su regla

mento, que de transgredir lo reglamentado se haran acreedores 

a una sanci6n que puede culminar con la nulificaci6n de dichos 

actos o con ta separaci6n inmediata del cargo del funcionario 

corrupto~ También prevea la violaci6n de tos articulas l, 2,-

3,4,S,6 y 7 de ta Ley que anexo al final. 

CIRCULAR SOBRE FINCAS DE CORPORACION. 

NUEVAS MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA CIRCULAR DE 9 DE OCTUBRE DE 1856. 

Secretarla de Estado y del despacho de Hacienda y -

Crédito Público.- Circular.- Excmo. SR.- Como las disposicio

nes contenidas en la circular de 9 del corriente, si bion po

nen coto a los abusos que se estaban cometiendo, y facilitan

el cumplimiento de la ley de dee¡¡mortización, con notorio be

neficio de las clases menesterosas, se refieren solo a los 



56. 

casos futuros, sin tomar en cuenta los hechos consumados, ni 

señalar ei remedio de las· faltas s~sceptibles de reparación; 

el Excmo. Sr. Presidente, para llenar ese vacío ha adoptado

las nuevas medidas que estiman más adecuadas al efecto. 

La primera consiste en mandar que se devuelva a loe 

adjudicatarios de terrenos, cuyo valor no pase de doscientos 

pesos, la alcabala, que pagaron para adquirir ta propiedad,

nivelandolos de esta manera con los que no habían podido 

obtenerla por escasez de recursos, y minorando los graváme -

nea y compromisos que sin duda contrajeron para sufragar esa 

y los demás gastos de la adjudicaci6n. 

Esas exhibiciones han sido en varios casos mayores 

de las debidas según las noticias que se han recibido; y 

siendo digna de un severo castigo la conducta de los funcio

narios que han cobrado con exceso los honorarios a que tenían 

derecho con arreglo al arancel, se les aplicará la pena en 

que hayan incurrido, si previ.a queja de los interesados se -

averiguase el delito, obligándose ante todo a devolver lo 

que hayan percibido do de. 

V siendo un deber de las autoridades expedi tar la 

observancia de las leyes, sobre todo, cuando son pos!tivamen 

te benéfica.a, como sucede con las de desamortizaci6n, será -
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muy oportuno que excite V.E. el celo de los prefectos, sub -

prefectos, jueces, esr.rlba.nos y d.emás funcionarios que inte.!, 

vengan en las adjudicaciones, a fin de que se esmeren en .ha-
. . 

cer menos costosa para los pobreS la adquisición de lá._ pro __ _ 

piedad. 

DO 

Se ve claramente las bU:ena·a irltenciones del legis

lador en beneficiar a la claa·e mS~ desvalida que es el campe 

sino pobre, pero lo que no previ6 fue que no existian.funci.Q. 

narios que tuvieran a cargo la Vigilancia de que realmente -

se cumpliera con lo estipulado en esta circular, ya que que

daba desprotej ido el campesino ante las autoridades respons!_ 

bles de devolver la alcabala, que pagaron para adquirir la -

propiedad. 

Se observa que el campesino no tiene los recursoe

nocesarios, para pagar una persona preparada qua actuc como

aeesor de este y le brinde un servicio como mandatario; sie!!l 

pre es una persona de escasos conocimientos miembro del gru-

{14) Fabilo, ll>nUel. Cinco Siglos de l.egislaci6n l\graria.Tcm:> I.!4'n-!91J. 
pags. 115, 116, 117 y 118. 
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po y sin ningCin conocimientÓ de la materia para presionar al 

funcionario público o vigilar que se procediera con una mayor 

equidad. 

Por lo antes exp.uesto _se aprecia que el campesino -

quedaba en estado de indefensi6n. Pues entonces el contenido

de la circular pasa~!a a ser una de esas leyes que se promul

gan pero que jam's surten efecto en el medio rural por falta 

de apoyo material y humano. 

e) ECONOHICAS, 

Los objetivos a cumplir por conducto de esta Ley, -

desde el ángulo econ6mico, eran: 1) Incorporar a la vida ec.Q. 

n6mica nacional el grueso de ter.renos rústicos, además de los 

predios urbanos en manos del clero, de prestanombres y algu -

nos seguidores; 2) Poner las bases de una política fiscal, -

por medio de los gravámenes a estos inmuebles; y, 3) Alentar 

un proceso distribuidor de la riqueza entr.e capas mayorita -

rias de la sociedad, o sea los trabajadores y campesinos del-

medio rural. (15). 

Para considerar loe efectos econ6micos de la Ley -

de Desamortizaci6n, debemos tener presente las finalidades 

perseguidas por loe autores. •non son, afirma el c. Miguel 

(15) Medina cervantes, JOBé Raíñ!lií. Ob.Cit. f)jitorial.Harla.Héxico. 
p.lg. 92. 
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Lerdo·· de Tejada¡ Secretarla de Estado y del Despacho de HacleQ. 

·da y c:édit..o Público- en el Gobierno de Comonfort, los aspec

tos bajo los cuales debe considerarse la providencia que e.n. 

vuelve dicha ley, para que pueda apreciarse debidamente, Pri 

mero, como una reso1uci6n que va a hacer desaparecer uno de 

los errores econ6micos que mSs han contribuido a mantener e.!. 

tacionaria la propiedad de impedir el desarrollo de las ar -

tes e industrias que de ella dependen~ Segundo, como una me

dida indispensable para allanar el principal obstáculo que -

hasta hoy se ha presentado para el establecimiento de un si~ 

tema tributario uniforme y arreglado a los principios de la

cicncia, movilizando la propiedad ra{z, que es la base natu

ral de todo buen sistema de impuestos·• • Mis adelante agre

ga que "los años han pasado uno tras otro, no dejando en pos 

de sí otra huella que la de las maldades o desaciertos que -

producen comúnmente los frecuentes trastornos de una socie -

dad, cuando no tienen por objeto sino la satisfacci6n de me§. 

quinos intereses y bastardas pasiones• • 

Aún cuando los prop6sitos originales que motivaron 

la expedici6n de la Ley de nesamortizaci6n son bondadosos y 

positivos, pues por una parte se propone mejorar la economía 

del pueblo y por otra sanear las finanzas públicas, sin emba_r 

90, sus resultados econ6micos fueron negativos y contrarios

ª los objetivos prlmogenlos. 
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En efecto, no fue la clase popular la que se benef! 

ci6 con la aplicaci6n de la Ley, ya que ni a los arrendatarios

ni a los enfiteutas se les adjudicaron las propiedades ecle -

si,sticas que se venían usufructuando, a pesar de la priori -

dad que se le otorgaba, por motivos econ6micos y prejuicios

religiosos, ya que la Iglesia declara excomulgados a adjudic!. 

tartas de sus bienes. Fueron contados capitalistas, en su ma

yoría extranjeros, los que con el tiempo se adjudicaron los -

cuantiosos bienes de la Iglesia, fortaleciendo el latifundio

laico. 

Las tierras comunales de los pueblos, con excepci6n 

de los ejidos, quedaron sujetos al proceso desamortizador en

condiciones notoriamente desventajosas, ya que todo el esta-

do de ignorancia y miseria de la poblaci6n indígena, los Usu

fructuarios de bienes comunales no gestionaban la adjudica -

ci6n dentro del término de tres meses que fijaba la Ley, lo -

grando los denunciantes apropiarse buena parte de l3s mejores 

tierras de común repartimiento. Este fue uno de loa efectos -

socialmente más negativo que origin6 numerosos actos de rebe

li6n de grupos indígenas. 

Otras de las consecuencias que derivaron de la apl! 

caci6n de la Ley de Desamortizaci6n fue la defectuosa titula

ci6n de los hienas, objeto de la misma, en virtud do que las

sociedades religioaaa se negaran sistemtáticamente a sujetar-
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se a ella, y cons3cuente?aente, a firmar las escrituras -de ad-

judlcaci6n correspondientes, lo que tenían que hacer las aut.Q. 

ridades, en su defecto, con apoyo en el art{cu10 29 de la prQ. 

ph Ley. (16). 

•otra de las consecuencias fue la precipi taci6n con 

la cual la enajenaci•6n de los bienes de la Iglesia, se llev6-

a efecto, la falta de capitales en el pa!s, la desconfianza o 

escr6pulos religiosos del pueblo, dieron por resultado que -

no produjera el gobierno y algo mayores en pagares, dice Gar

cía Granados, en su obra." 

Efectivamente, las leyes de reforma, no trajeron -

una mejoría manifiesta en la situaci6n econ6mica del pa!s1 -

ya hemos visto por qué1 en nuestro concepto, además de las ra 

zonas invocadas, ta desamortizaci6n no podía tra":!r una corrien_ 

te importante .de bienes como la que se esperaba, en virtud -

de que la principal amortizaci6n mera la eclesiástica sino la 

civil, y por estos bienes no se pagaba ni renta ni canon por

que la mayor parte de ellos eran tierras pertenecientes a los 

pueblos y por las cuales éstos no cubr!an ninguna cantidad. 

En consecuencia, al llevarse a cabo la desamortizaci6n tuvie-

ron que aplicarse estos bienes a las personas que los disfru-

taban como ejidatario~ o como miembros de la comunidad, de -

una manera gratuita. 

( 16) LeDlB Garda, RaGi. Derecho Agrario Mexicano, (Sinopsis H1st6r1ca). 
El:l1tor1al. Lm3A, Hfudoo, 1978. paga. 206 y 207. 
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Tales· son las consecuencias negativas de la Reforma 

desde un punto de vista 'econ6mico. Su enorme trascendencia en 

cambio, es haber logrado esa independencia econ6mica y espiri 

tual, removiendo los obstáculos que ahogaban al pais. 

Pero si consideramos la Reforma en sus aspectos me

diatos, y más que la Reforma, la desamortización, entonces 

llegamos a conclusiones más desfavorables. En efecto, la Re -

forma no dió al indígena sino la tierra¡ de improviso lo con

virti6 en propietario, sin darle paralelamente nada que le -

permitiera continuar en el cultivo de la tierra: ni refacci6n, 

ni educación, ni irrigacl6n. Propietario ya, hall6 que la ti,!! 

rra que recib{a no podia ponerla en cultivo, y entonces, en -

virtud del liberalismo extremo que rigió a la Reforma, que i!!!. 

pidi6 a sus legisladores poner a la propiedad taxativas para 

su enajenaci6n, se vi6 que el indigena enajenaba sus tierras, 

las de los ejidos, las comunales, a individuos poderosos y -

que pod!an adquirirlas en cantidad; por otra parte, ya heraos

dicho que los arrendatarios s~ abstuvieron por los anatemas -

de la Iglesia de adjudicarse las propiedades eclesiásticas 

que en arrendamiento o a censo disfrutaban, y como vinieron -

los poderosos, sin escrúpulos religiosos de ningún género, a 

hacer suyos los bienes que antes fueron de la Iglasia. El an.! 

tema sirvi6 para invertir los términos do "El Magníficat" 1 "ª 
los miserables los dej6 abatidos y a los ricos los colm6 de -

bienes; as! dejaron de existir la propiedad comunal y la pro-
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piedad eclesiástica, en una 'gran parte; pero a través de los 

ejidatarios y de los comuneros pasaron a manos de los latifU.!1 

dietas. Es decir, de la propiedad comunal, se vino a la pro -

piedad individual, pero con caracteres verdaderamente trági -

cos para la Rep6blica • • O 7). 

•Como ya qemos dicho aunque hubo resistencia ecle -

ei6ética y amenazas de excomuni6n si se acataba la Ley Lerdo, 

en toda ta Rep6blica se registr6 un importante movimiento de

bienes rafees. Fueron 8524 los compradores, que adquirieron -

3 006 casas, 5063 terrenos, 91 potreros, 46 haciendas, 656 e! 

tios, 1900 solares, 84 ejidos, eg milpas, 46 huertas, etc. El 

resumen del valor de las fiñcas de corporaciones adjudicadas 

y rematadas fue el siguientei 

Distrito Federal .............. 13 029 115.52 

Aguaecal ientee ••••••••••••••• 

Colima ................ . 

Coahulla ............ . 

Chiapas .......... ; .• 

Chihuahua •••••• 

Durango :~ ••••••• 

Guanajuato ••••••• ~ 

Guerrero •••••••••••••••• · •. · ••• 

Jalisco ..................... . 

Hóxico· ••••••••••••.•••••••••• 
Michoacan •.•••••••••••••••••• 

98 712.40 

37 967. 80 

820 554 .16 

733 366. 46 
935 481. 44 



oaxaca 615 113.71' 
i:.'_ .. _· •. ·.-

602 259.'59 Puebla 

ouérétái:o . 2~1 aki; 
Sinalo~.'..;\~ .• , ..• >::./;.":~;.;< ;'.'.9 ;i5.l6 

sa~ Lui~- i>~~.;•1-:.''.';;_':;;,~(1:'.'g·r ·141 asl.71 

.·.::::::::p~~;_:: ':~,;{;t~~t[~r~:~~::· ··~,: fü: :~. 
--:::;:::~. ~:jE:~{~;J~Y~~{:~~· ;t: -::: : ::· -

Za~~·fei~~ .: :·-~~;~~ .. :::~~{~~-,~::.~ .- ••••• ~ 480 822. 65 

· ""·- --"'~ c.¡c¡ 1··•~'~1'arii. s 23 019 2eo. 12 
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Ahora bien, los productos de esas adjudicaciones en, 

traron a las arcas federales, cosa que en nuestro tiempo sue

le callarse para, en cambio, hacer notar que la mayor{ a de 

las propiedades quedaron en manos extranjeras. A este raspee-

to debe ponerse en duda la aseveraci6n, cuenta habida que los 

apellidos de origen extranjero, que hacen pensas en que la D.! 

cionalidad de los interesados también era extranjero, tales -

como: Tiessen, eareau, Lhaessin, Wilson, Habraham, Klanche, -

Chassen, Hoppe, Jacob, Wingerte, Evia, Slava, Belmont, Morfi, 

Penichet, Tentori, Basadre, mallefert, Moingeaud, Dlactmur, -

Beanchaya, Francfeld, eurquichani, Haulat., Crombé, Kauffan, -

hesselbart, Butterf ield, Devaux, Nevromont, Oelecour, Ebrad, -

nasa i 1, Vhink, Bablot1 esos apellidos, repetimos, suman núme-

ro mucho menor a loa espaffoles, que, como ee sabe, son apell! 
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dos que usamos los mexicanoS~ 

Al mismo tiempo se hace necesario subrayar que el -

número de ejidos comprados fue menor· al de las fincas urbanas 

bienes por los cuales tos adquirientes mostraron notoria pr,!! 

terencia hasta llegar al acaparamiento en algunos casos, pues 

se registraron las i;ompras de dos o tres propiedades por un -

solo Individuo; o bien como Nicolás G6mez que adqulr16 25 ca

sas; Butterfleld 34; M. del Cañizo 83, y Loperena y Rublo 197. 

El articulo 26 de la Ley objeto de este trabajo, 

precisa los fines eminentemente ~con6mtcos que la inspiraron. 

Ciertamente, no priv6 al Clero de sus riquezas1 al permitir -

la Ley, en su articulo 26, que las sociedades civiles y reli

giosas emplearan al ingreso obtenido por ta enajenación que -

sus propiedades a los arrendatatios y a quienes las compraron, 

en acciones de empresas o imposiciones sobre fincas, se ve 

con claridad q~e lo que se pretendi6 fue mover los capitales, 

distribuir la riqueza que hasta ese momento se concentraba en 

forma desmesurada, en el Clero. 

Quienes compraron, cargaban un tastÍ'e de obligacio

nes, pagar el cinco por ciento de la aleaba!, un cincuenta 

por ciento en numerario y la otra mitad en bonos consolidados 

de ta deu,da exterior; además el adjudicatario deb{a pagar los 

gastos de dicho acto, pagar réditos muy altos. 



C A P I T U L O III · 

1.- ACTITUD DEL KEDIO SOCIAL FRENTE A LA 

APLICACION DE ESTA LEY, 

a) ELESif\STICO 

b) INDIGENA (RURAL) 

e) GUBERNAMENTAL 

d) CRITICA 
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1 • - ACl'rru!l DEL MEDIO SOCIAL raENrE A LA APLICACICll DE ESTA LEY. 

a) ECLESIASTICO. 

Los elementos conservadores y principalmente el Cl!, 

ro estuvieron en contra de la nueva Ley Fundamental, tanto 

por la desamortizaci6n de los bienes eclesiásticos, como por

haberse est;!blecido la tolerancia religiosa. El Vaticano lan

z6 sobre México sus anatemas prefiados de indignaci6n y de ira. 

'"'Justo Sierra escribi6 a tal prop6sitoi 

Al mismo tiempo que concluía el debtae de la Const! 

tuct6n resonaba al oído de la sociedad cat6lica mexicana la -

voz infalible del Papa, condenando toda la obra reformista y 

la Constituci6n que iba a promulg~rse, y que era, decia P!o IX 

un insulto a la religi6n1 levantando su voz pontificia con l! 

bertad apost61ica en pleno Consistorio conden6, reprob6, de -

calr6 írritas y sin valor las leyes y la constituci6n y fulmi 

n6 su ira contra los que habían obedecido al gobierno, ni una 

sola indicaci6n para transigir con lo irreparable; nada m&s -

que el inflexible derecho de la Iglesia a sus ~ienes y a sus 

privilegios; ¿y el derecho de Dios no era la concordia, no -

era el amor?. Jam&s, ni cuando nos negó el derecho de ser in

dependientes, había hecho resonar en nuestro país la Iglesia

una voz m&:~ dura, mfis preftada de dolor y de muerte" • 
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Indudablemente conviene incluir aqu1 las palabras

dol Pont1fice a que se refiere Justo Sierrai "Venerables he!. 

manos: Nunca cr{m.os vernos obligados a lamentar con dolor de 

nuestra alma la afliccl6n de la Iglesia en la República Mex! 

cana, desde aquel gobierno signific6 en 1853 sus· deseos de -

establecer un pacto con esta Silla Apost6tica ... Después de

haber privado (el gobierno) al clero de su voto en las elec

ciones populares, por la Ley de 23 de Noviembre de 1855, le 

arrebat6 el fuero de que siempre habla disfrutado, sin emba!, 

go de haber protestado contra ella V .H. Arzobispo de México, 

tanto en su nombre como en el de los demás prelados y clero

de la República. Su protesta ningún efecto produjo y el go -

blerno no temi6 declarar que jamás sujetarla sus actos a la 

Suprema Autoridad de esta Silla Apost61ica. El mismo gobier

no, llevando a mal la oposición a dicha ley, que mostraba 

principalmente el pueblo de la Puebla de los Angeles. pUbli

c6 dos decretos, por el .Primero de los cuales intervino to -

dos los bienes de aquella Iglesia, determinando por la forma 

de su administrac16n .. Habiendo levantado su voz, nuestro V.H• 

Pelagio, Obispo de Puebla, contra los sacrilegos decretos en 

uso de su ministerio, el gobierno tuvo la osad{a de vejarlo, 

perseguirlo, arrestarlo a mano armada y desterrarlo ••• , fué

todav!a más adelante, y por otro Decreto de 25 de Junio de -

este año, publicado en 26 de dicho mea, se atrevió temeraria 

y sacrhegamente. despojando a la Iglesia de la República de 

todas sus propiedades en ella. No omitieron reclama~ contra-
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- tan injusto decreto nuestros ·vv.HH. Lázaro, Arzobispo de Hé

xico1 Clemente, Obispo de Hichoacán y Pedro, Obispo de Guad.!. 

tajara, que defendieron enérgicamente los derechos de la - -

Iglesia. No e610 desprecio el Gobierno Mexicano las reclama

ciones de estos sagrados prelados, sino que decret6 el des -

tierra del Obispo de Guadalajara, y que se llevase a efecto

la Ley con severidad. y prontitud... Aqu{ debemos dolernos 

principalmente, VV.HH1 de que haya habido individuos de las

comunldade!!I religiosas de varones que, olvidando uu propia -

vocaci6n, su oficio e instinto, como la disciplina regular,

ro se han avergonzado de resistir con grave escándalo de los 

fieles y con disgusto de todos lob buenos, a la vista apost.2, 

lica a que habíamos sujetado a los mismos regulares, y a la 

autoridad que nos hab{amoe conferido para ejecutarla a nues

tro V.H.1 el Obispo de Hlchoacán, oponiéndose a sus ma'.1datos, 

favoreciendo los inicuos consejos. de los enemigos de la Iglg 

sia, aceptando la el ta da Ley y vendiendo las propiedades de

las comunidades· con desprecio de las grav!simas penas decre

tadas por los cánones contra eemej ante abuso. Con igual do -

lar nos vemos obligados a decir que ha hab~do personas del -

Clero Secular que tampoco se han avergonzado de poner en ol

vido su dignidad, sus cargos y los sagrados cánones, y deseL 

tanda de la causa de la Iglesia, han hecho uso de aquella in, 

just{sima Ley y obedecido al Gobierno. Arrebatando los ble -

nea de la Iglesia, el Gobierno Mexicano ha publicado otros -

decretos en virtud de uno de los cuales ha abolido en México 
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una de sus familias religiosas, y por otro ha declarado estar 

pronto a prestar su eficaz apoyo a cualesquiera de los indivi 

duos de las comunidades del uno como del otro sexo que quie -

ran separarse de la vida religiosa, abandonar el clasutro y 

eximirse de la obediencia que deben a su propio superior. 

Y todav!a esto no basta, pues que aquella Cámara de 

Diputados, entre otros muchos insultos prodigados por ella 

nuestra Santísima Religión, a sus sagrados ministros y pasto

res, como el Vicario de Cristo sobre la tierra, propuso una -

nueva Consti tuci6n, compuesta de muchos art{culoe, no pocos -

de los cuales están en oposici6n con la misma divina religi6n, 

con su saludable doctrina, con sus sant!simos preceptos y con 

sus derechos. Entre otras cosas se prescribe en esta propue~ 

ta Constituci6n, el privilegio del fuoro eclesiástico¡ se ª!. 

tablece que nadie pueda gozar de un emolumento oneroso a la 

sociedad; se prohibe por punto general contraer obligaci6n -

por contrato o por promesa o por voto religioso; a fin de co

rromper más fácilmente las coi:¡tumbres y propagar más y más la 

detestable peste del indiferentismo y arrancar de los ánimoe

nuestra Santísima Religi6n, se admite el libre ejercicio de -

todos los cultos y se concede la facultad de emitir pública -

mente cualquier género de opiniones y pensamientos •.. El mis

mo Gobierno ha extinguido la comunidad de religiosos rranc1!! 

canos establecida en dicha ciudad, aplicando al erario las -
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rentas que percib!a afectas a legados piadosos, destruyendo

en gran parte el convento y encarcelando a algunos religio -

sos. Lejos de nosotros el que en una semejante perturbaci6n

de las cosas sagradas, y con presencia de esta opresi6n 'de -

Iglesia, de su potestad y de su libertad, faltemos jamás al 

deber que nos impone nuestro ministerio1 as! es que para los 

fieles que alli resi~en sepan y el universo cat6lico compren. 

da que nos reprobamos energ!camente todo lo que el Gobierno

Mexicano ha hecho contra la Religi6n Cat61ica, contra la 

Iglesia y sus sagrados ministros y pastores, contra sus le -

yes, derechos y propiedades, as! como contra la autoridad de 

esta santa Sede, levantamos nuestra voz pontificia con libe!, 

tad apost6lica en esta vuestra reuni6n completa, para conde

nar, reprobar y declarar írritos y de ning6n valor loe men -

clonados decretos, y todo lo demás que haya practicado la a~ 

toridad civil con tanto desprecio de la autoridad eclesiásti 

ca y de esta Silla Apoet61ica, y con tanto perjuicio de la -

Religi6n, de loá sagrados pastores y de los varones eclarec! 

dos. " •••• 

En relación con la Ley de 25 de Junio que se juzga 

nada menos que sacrllega, a pesar de que no implic6 profana

c16n contra persona alguna o lugar sagrado, Plo IX falto 

la verdad, al decir, que la Iglesia fue deepojada de todos -

eue bienes·. La Ley de que se trata, como ya se dijo antes, -

no trat6 de despojar al clero de su riqueza- bueno es insis -
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tir en ello- sino desamortizarla, puesto que el articulo 26 -

lo autorizaba a invertir el producto de las fincas rústicas y 

urbanas en acciones de empresas agr{colas, industriales o meI, 

cantiles. Afortunadamente para el pa{s, la soberbia de la 

Iglesia impidi6 que acatara lo dispuesto en el artículo preci 

tado, puesto que al lo hubiera hecho es indudable que con el

correr de los años hubiera aumentado considerablemente sus-

capitales y creado a la República un problema todav{a mSs gr!, 

ve que la guerra de tres años o el segundo imperio. 
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b) INDIGENI\ (RURAL) 

Como ya hemos mencionado, el Gobierno esperaba que 

con la vigencia de esta ley y su cumplimiento· se producir{ a

una resurrecci6n de las fuerzas econ6micas del pafs al ser -

liberadas de peso de los bienes de (manos muertas) resurgien 

do paralelamente a ellas la agricultura, al ser reducida 

propiedad individual la languidecente propiedad comunal de -

los indfge~as. Pero otros fueron los resultados obtenidos en 

la pr°'ctica. Las leyes estuvieron muy lejos de haber servido 

para hacer la inmensa transformaci6n de la propiedad que in! 

ciaron. La Ley de 25 de Junio de 1856 y su reglamento trata

ron de cambiar a los arrendatarios de los bienes de comunid,! 

des o corporaciones en propietarios de esos bienes, mediante 

la obligac16n de pagar una alcabala y de hacer los gastos de 

la escritura respectiva, qucdándO.se a reconocer el precio a 

interés, sin plazo fijo y a titulo hipotecario sobre los mi§. 

mos bienes: en el caso de que los arrendatarios no hicieran

uso de sue derechos pasaban a denunciantes extraños1 los bl,!? 

nes no arrendados debían ser enajenados en 'subasta pública -

al mejor ,Postor, quedando el comprador a reconocer sobre 

ellos el precio del remate. Se trataba pues, de una venta 

forzada, con la cual se grav6 la fortuna pCiblica en cinco -

por ciento en beneficio del clero, que para nada volvería 

contribuir. a loe gastos públicos. 
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"'A primera vista, parece que pagar una cuota cual~ 

quiera mensual como renta, es lo mismo que pagar su igual cg, 

mo rédito: si los números son iguales para la exhibici6n pa-

rece que nada importa que se diferencien en el nombre. Pero-

la realidad no es as1. El antiguo arrendatario por s610 lla

marse propietario tenla que pagar, al cabo del año, a m&e de 

las doce mensualidades de l!IUB primitivas rentas, todo lo que 

ten1a que gastar en la reparación de la finca, carga que an

tew liquidaba la mano muerta. Tenia adem&s que sufrir todas-

las temporadas en que los inquilinatos pagaban, vacaciones -

que antes eran también a cargo de la mano muerta. De manera-

que el solo hecho de haberse adjudicado a los inquilinos las 

fincas urbanas del clero, se volvi6 m6.s rico y los inquili -

nos quedaron más gravados. AcaSo no se habr!a encontrado aun. 

que se buscase medida más hostil contra la sociedad, ni pre

texto menos 16gico para sacar el cinco por ciento de la for

tuna del adquirientn'" • (20). 

Por lo expuesto se ~emprende que las tierras del -

clero no pasaran a manos do los que las ten!an arrendadas, -

sino a otras muy ajenas a la cuesti6n·1 a la de los denuncian 

tes que en la mayor{a de los ~asas estaban desligados de las 

faenas del campo, como lo afirma Malina Enriquez que: ·"Los -

criollos nuevos obrando como denunciantes aprovech&ndose de

la desamortizaci6n, adquirieron fincas que antes no pod{an -

(20) M:>lina Enriquez, Andr<íS. Los Gnndes Problemas Nacionales. F.d. lqlreJl 

ta ele A. CArranza. lt!xico, 1909. pag. 51 
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adquirir por que no estaban en el comercio, no estaban jamSa 

en venta. Estas adjudicaciones se hicieron a virtud del de -

seo de adquirir que animaba a los criollos nuevos y a virtud 

necesariamente de su capacidad financiera de satisfacer ese

deseo, cuando este y aquélla se saturaron, la desamortiza -

ci6n ae detuvo ~ (21). 

En cambio, los mestizos, clase pobre y desheredada, 

se vieron imposibilitados para adquirir los bienes objeto de 

la desamortizacl6n 1 porque en realidad ésta era una verdade

ra compra-venta a plazos gravada con los derechos de trasla

ci6n del dominio. Tan ~uego como se dieron cuenta de que 1a

proplodad comunal de los pueblos ind{genas era desamortiza -

ble., trataron con mayor empefio de desamortizarlas ya que -

era mS.s tS.cil de ser adquiridas que la de la Iglesia porque

de seguro la defenderlan menos lós indlgenae en su estado h,! 

bitual de ignorancia y de miseria. 

Algunos pueblos comenzaron a ser objeto de la des!. 

mortizaci6n y los indígenas despojados,as{ t:omo todos aque -

llos que lo tenlan, se unieron al clero, en defensa de su r~ 

ligi6n, y sobre todo de las tierras comunales é¡ue han guard!!, 

do su vida desde la conquista española. As{ pues se levantaron -

en arnas promoviendo los disturbios en Hichoacán, Queretaro, 

Veracruz y .Puebla que dieron motivo a una circular expedida -

(21) Ob. Cit. pag. 53 
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por el Gobierno que nada remed16. 

Estos disturbios detuvieron a los mestizos, que se 

volvieron contra el Gobierno, alegando haber hecho la revol~ 

ci6n de Ayutla y no haber alcanzado nada. El Gobierno aten

d16 la queja y public6 la circular de 9 de Octubre de 1856. 
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e) GUliERNAHENTAL 

La falta de apoyo al indígena tanto econ6mico, co

mo la ignorancia religiosa, 11ev6 a este a despojarse y 

no hacer uso de sus derechos por los temores infundados par

la Iglesia Cat611ca. A pesar de que el gobierno propugnaba -

por mejorar su cond~ci6n precaria en la que vivía el medio -

rural, al ver que los preceptos establecidos en la Ley Lerdo 

eurt!an efectos contradictorios al fin de ésta. 

El gobierno eleva la Ley de Desamortizaci6n al am

biente Constitucional, en el esplrltu del articulo 27 de la 

Consti tuci6n de l 857, transtornando profundamente la econo -

m!a del pata al causar efectos funestos para el indio, como

aflrma Mendleta y N6ñez al decir que1 •en Primer lugar las -

comunidades indlgenas quedaron eº:Ktinguidas, ya que se les -

priv6 de personalidad jur!dica, y en Segundo lugar, como con. 

secuencia de lo primero, loa indios ya no pudieron hacer de

fensa de sus derechos territoriales, con lo que el despojo -

de sus heredades sociales, es decir, de loB terrenos en ser

vicio com6n se hizo mh patente•. (22). 

Repetimos que el articulo 27 de la Constltuci6n P.Q. 

lltica de 1857 caus6 graves trastornos en la economla nacio

nal al establecer en su postulado quei "Ninguna corporaci6n-

(22) ltmdieta y NÚ!lez, Il.Jcio. El Problema Agrario de ""'1.co. Ed.Pt>rrúa. 
Hru<ico, 1977. pag. 131. 
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civil o eclesiástica, cualqui.era que sea su carácter, denomi

naci6n u objeto, tendra capacidad legal para adquirir en pro

piedad o administraci6n por si bienes ratees, con la única 

excepci6n de loa edificios destinados inmediata y directamen

te al servicio u objeto de la inatituci6n•. (23). 

El carácte:c individualista de este articulo no per-

11itio al Estado tomar ninguna iniciativa para defender a la -

pob1aci6n a'gr!cola ind!gena. Dejando que los fen6menos que se 

derivaron del reparto de los ejidos siguiesen su curso natu -

ral, porque crelan que ese curso era ineludible y el débil sy 

cumbi6 ante el poder absorbente del poderoso, que uno a uno -

fue comprando todos los terrenos hasta formar un nuevo lati -

fundio. 

Tal vez por la polltica reinante, la conatituci6n -

de 1857 no reglament6 la propiedad agraria en forma adecuada

ª pesar de los brillantes miembros que integraron el Congreso, 

la falta de disposiciones adecuadas trajo como resultado que

se expidiera la Ley de Nacionalizaci6n de Bienes Ralees Ecle

silsticos de 1859, por considerarse necesario para resolver -

el problema de la propiedad territorial, con objeto de hacer

progresar al pala. 

(23) Garda Granados, Ricardo. Ia a>nstituci6n de 1857. pag. 59 
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LEY DE Nl\CIONl\LI2'J\CION DE lITTNES ECLESIASl'ICOS DEL 12 DE JULIO DE 1859. 

Consideramos que los efectos de esta Ley fueron b! 

sicamente políticos, efectos que se deducen de la acusac16n

directa en contra del Clero como responsable de los distur -

bias, motines y pronunciamientos que por treinta y ocho ai'tos 

habían aquejado a la nación. De esta forma se lleg6 a la con. 

clusi6n de que deberla cegarse la fuente de estos males que 

se encontraban en las riquezas del Clero, con las que soste

n!an o alentaban las revueltas, por tal motivo se public6 la 

Ley de Nacionalizaci6n de Bienes Eclesiásticos de 12 de Ju -

lio de 1859, en la cual qued6 separado el Estado de la Igle

-ala, con la adjudicaci6n que este se hizo de los bienes del

Clero y que aparece en el texto del artículo 1 R de la Ley -

que señala: 

·Entran al dominio de la Naci6n de los bienes que -

el clero secular y regular ha estado administrando con divo.t 

sos tltulos, sea cual fuere lit clase de predios, derechos y 

acciones en que consisten el nombre y aplicaci6n que se hayan 

tenido•. ( 24). 

Adem&s esta separación de reafirmar con lo dispue~ 

to en el articulo JR de la misma Ley que dispone: •Hab{a per

fecta independencia entre los negocios del Estado y los negQ 

c:ios del estado y los negocios puramente eclesi&.sticos. El 

(24). srla. Pat. 1\1!1. Ob. Cit. Tono XIII. pag. 502 
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,Qobiern~. se' limita.~&·ª proteger c::on su a.Utorldad. el culto p6-

_blié:o de la reli9i6n cat61ica, as! como el de cualquier otra~ 

- (25). 

Li Ley que nos ocupa, ademSs de establecer la naciQ 

naitzclci6n de bienes y hacer la separaci6n de potestad, inco.r. 

po~a la "libertad de cultos .. , principio que nos permitimos 

mencionar por que fue desconocido hasta entonces por nuestras 

legislaciones fundamentales y es de gran trascendencia hist6-

rica. En los art1culos 22 y 23 de la misma Ley sanciona a sus 

contraventores al decir:" serán expulsados de la República o 

consignados a la autoridad judicial. En este caso serán juzg,! 

dos y castigados como conspiradores. De las sentencias que en 

contra de estos reos pronuncien loe tribunales competentes, -

no habra lugar al recurso d71 indulto" y "el escribano que ª.!! 

torice el contrato será depuesto e inhabilitado perpetuamente 

en su ejercicio público y los testigos, tanto de asistencia -

como instrumental, sufrirán la pena de uno a cuatro años de -

prisión• (26). 

Hecho un breve análisis de la Ley podemos observar

que difiere de la Ley de Desamortizaci6n: primero porque en -

la desamortización el Clero recibió el valor de sus bienes y 

en la de nacionalizac16n, el Estado se adjudicó los bienes 

del Clero sin derecho a recibir ninguna indeminizaci6n. Tam-

bién la Ley que tratamos corrigi6 en mucho a la Ley de Desa -

(25). Idem. pag. 504 
(26) Srla. Pat. Nal. Ob. Cit. pag. 504 
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mortizaci6n ya que. hicieron entrar al dominio privado, todos 

los bienes de la Iglesia¡ no s6lo los bienes ralees, sino -

también los capitales impuestos sobre de ellos y al respecto 

Malina Enriquez dicer •tas Leyes de Nacionalizaci6n no impu

sieron alcabala, permitieran la divisi6n de las fincas, so -

bre todo de tas urbanas, facilitaron la redención de capita-

les que se daban a r~conocer sobre las fincas nacionalizadas, 

favorecieron con grandes descuentos la adquisición de los ca 
pitales naeionalizados y pusieron en suma, al alcance de to

dos los bienes de ta Iglesia, los ralees para que fueran ad

quiridos por cortos cap! tates y los ca pi tates para que fue -

ran adquiridos los bienes ralees•: (27). 

También como en ta Desamortizaci6n, sucedió en la 

nacional izaci6n que, otorgándose las eacri turas en rebeld{a

de las comunidades y corporaciones religiosas que escond!an

los t!tull)S precedentes, dicha escritura vino a quedar desl! 

gada de los ~xpreeados titulas y vino a constituir por ese -

solo hecho, un nuevo título de carácter primordial. 

Como para las operaciones de Nacionalizaci6n se h,!! 

ces! taba siempre capital, dichas operaciones se hicieron mu

cho mS.s por los criollos que por los mestizos, •aquellos uni

dos los bienes adquiridos por la Nacionalizaci6n y los adqu.!. 

ridos antes por la Desamortizaci6n, comenzaron a ser clase -

(27) lt>Una Enriquez, llnc!rk. Loe Grandes Problemas llacicmles. al.Impren
ta de A. carranza. ""1tico, 1909. paga. 61 y 62. 
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de intereses• . 

Como ya lo hemos mencionado y hemos podido observar 

hago la siguiente crítica, los efectos de la Ley de nacionali 

zaci6n fueron principalmente políticos y con notoria claridad 

vemos que esta ley extermin6 a su peligroso opositor, el Cle

ro; en cambio, la propiedad agraria del país qued6 en manos -

de otro peligroso propietario, el latifundista, que tuvo la 

titulaci6n de las más grandes posesiones de terrenos de la R.!! 

p6blica, junto a la posesi6n reducida y débil de los ind[ge -

nas. 

Realizado el breve análisis a esta Ley y por su im

portanci:1. social, econ6mica y poli ti ca nos permitimos anexar

la al final. 
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d) CRITICA 

Ya vimos como las Leyes de Reforma, a:ite la si tu¡i

ci6n por todos conceptos provocada por la Iglesia. Debieron

de dirigirse principalmente a destruir el poder econ6mico -

del Clero. En cierto sentido la Ley de Desamortizaci6n y la 

de Nacionalizaci6n fueron el resultado de una necesidad pal! 

tica ya que con ellas se pretendía consolidar la fuerza del

Estado, sobre la de cualquier instituci6n1 pero al mismo 

tiempo permanecía latente el anhelo de reivindicaci6n agra -

ria que ya se habla planteado a sangre y fuego en los indioS -

de nuestra Independencia. 

Estos dos objetivos perseguidos con la legislaci6n 

reformista no fueron alcanzados, por lo que se refiere' a la

primac{a de poderes en el estado Mexicano, fueron lo suficicn. 

temente CC!rteras para resolverlos, solucionando con ello una 

de los más graves problemas pollticos. De esta manera, la 

Iglesia perdió su hegemonla y, al mismo tiempo, su influen -

cia en los destinos nacionales. Pero el problema agrario qu_! 

dó en pie, las Leyes mencionada u objeto de es.te trabajo no 

pudieron satisfacer loe intereses populares, ya que deegra -

ciadamente, los ordenamientos fueron desvirtuados por grupos 

interesados en satisfacer sus ambiciones personales aprove -

chando loá biene~ clericales. El deseo de muchos hombres co!!l 
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bati.en_t.e.~: se había cumplido, los bienes de la Iglesia habían 

sido repa.rtidoa, pero no en la forma deseada, sino más bien, 

s61o ~am,J;>iando de. manos en un acto de malabarismo político -

que hubo de beneficiar nuevamente a los menos y no a los in

dígenas. 

Las Leyes de Reforma hab1an derrotado al Clero, P!! 

ro los bienes de éste y los de las comunidades civiles tuvi!! 

ron como principales consecuencias por una parte; el fortal,!! 

cimiento incontrastable de la aristocracia y por la otra la 

consolidaci6n de la pequeña burguesía. la aristocracia se -

ap.rovech6, apropiándose de las haciendas desamortizadas del 

Clero y de los terrenos comunales de los pueblos, cuyos hab.!. 

tantea se vieron convertidos en peones de los latifundistas

Y parte de la pequeña burguesía, supo sacar provecho de las

propiedades urbanas que antes poseía la Iglesia, y de los -

bienes de las comunidades de los pueblos. 

As! en esta forma, ,las Leyes de Desamortizaci6n y 

Nacionalizaci6n cuya finalidad era tanto asestar un golpe d!!, 

finitivo a la Iglesia, como para beneficiar a las clases ca!!!, 

pesinas de México, fueron la fuente principal de una nucva

concentraci6n territorial, los denunciantes en magnificas 

condiciones, se hicieron propietarios de la casi totalidad -

de los bienes eclesiásticos1 los arrendatarios y el pueblo -
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en general, anta el temor de los anatemas clericales no se -

atrevieron a hacer las denuncias, quedando en peores candi -

clones. 

Por si eso fuera poco, como ya lo hemos mencionado, 

las comunidades indígenas que hubieron de perder su persona

lidad jurldica con estas leyes, también perdieron sus propio!!, 

dadas, las que fueron denunciadas por individuos extraños a 

las mismas .comunidades. De esta manera se estructura en Mé-

xico la propiedad laica, la de los criollos y queda latente

el problema agrario en todo el pueblo mexicano. 
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LEY .DE 25 DE. JUNIO DE 1056. , 

Secretaria'. de estado y .del despacho de Hacienda y 

Crédito Público.- El Excmo. Sr. Presidente sustituto de la -

República se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 

'IGNACIO c'OMONFORT, Presidente sustituto de la Re

pública Mexicana, a los habitantes de ella sabed: 

Que considerando que uno de los mayores obstáculos 

para la prosperidad y engranclecimiento de la naci6n, es la -

falta de movimiento o libre circulaci6n de una gran parte de 

la propiedad ra!z, base fundamental de la riqueza pública1 y 

en uso de las facultades que me concede el plan proclamado -

en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido a bien decretar 

lo siguiente: 

Articulo 1.- Todas las fincas rústicas y urbanas -

que hoy tienen o administran como propietarios las corpora -

clones civiles o eclesiásticas da la Rep6bilca, se adjudica

ran en propiedad a los qua las tienen arrendadas, por el va

lor correspondiente a la renta que en la actualidad como ré

dito al seis por ciento anual. 

·Art!cuio 2.- La misma adjudicaci6n se bar& a los -
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que hoy tienen a censo enfiteutico fincas rústicas o urba -

nao de corporaci6n, capitalizando al seis por ciento el ca -

non que pagan, para determinar el valor de aquellas. 

Wmlo 3.-- Bajo el nombre de corporaciones se com -

prenden todas las comunidades religiosas de ambos sexos, co

frad!as y archicofrad!as, congregaciones, hermandades, parr.2, 

qu{ae, ayuntamientos, colegios, y en general todo estableci

miento o fundaci6n que tenga el carácter de duraci6n perpe -

tua o indefinida. 

Articulo 4 .- Las fincas urbanas arrendadas direct!, 

mente por las corporaciones a varios inquilinos, se adjudiC!, 

ran, capitalizando la suma de arrendamientos, a aquel de tos 

actuales inquilinos que pague mayor renta, y en caso de igual.. 

dad al má.s antiguo. respecto de las rústicas que se hallan -

en el mismo caso, se adjudicará. a cada arrendatario la parte 

que tenga arrendada. 

Articulo 5.- Tanto las urbanas, como las rústicas

que no esten arrendadas a la fecha de la publicaci6n de esta 

ley, se adjudicaran al mejor postor, en almoneda que se cel!!, 

brar'- ante la primera autoridad poli ti ca del Partido. 

Artículo 6.- Habiendo fallos ya ejecutoriados en -

la misma fecha para la desocupaci6n de algunas fincas, se 
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consideraran como arrendadas, aunque todavía las ocupen de -

hecho los arrendatarios; pero estos conservarán los derechos 

que les da la presente ley si estuviere pendiente el juicio

sobro desocupac16n. Tambi~n serán considerados como inquili

nos o arrendatarios, para loe efectos de esta Ley, todas 

aquellos que tengan contratado ya formalmente el arrendamien 

to de alguna finca rústica o urbana, aún cuando no estén to

davía de hecho en posesi6n de ella. 

Artículo 7.- En todas las adjudicaciones de que 

trata esta Ley, quedará el precio de ellas impuesto al seis

por ciento anual, y a censo redinflble sobre las mismas el t,2 

do, o una parte que no sea menor de mil pesos, respecto de -

tincas cuyo valor exceda de dos mil, y de doscientos cincuen 

ta en las que bajen de dicho precio. 

Art!culo s.- s610 se except6an de la enajenaci6n -

que quede prevenida, los edificios destinados inmediata y d! 

rectamente al servicio u objeto del instituto de las corporA 

clones aún cuando se arriende alguna parte, no separada de 

ellos, como los conventos, palacios episcopales y municipa -

les, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de co

rrecci6n y de beneficiencia. Como parte de cada uno de dichos 

edificios, podrá comprenderse en esta excepci6n una casa que 

este unida a ellos y la habitan por razón de oficio los que

sirven al objeto de la insti tuci6n, como las casas de los 
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p&rrocos y de loe capellanes de religiosas. De l.aa propieda

des pertenecientes a los ayuntamientos, se exceptuaran tam -

bién los edificios, ejidos y terrenos destinados exclusiva -

mente al servicio p6blico de las poblaciones a que pertenez

can. 

Articulo 9.- Las adjudicaciones y remates deberán

hacerse dentro del término de tres meses contados desde la -

publicaci6n de esta ley en cada cabecera de partido. 

Articulo 10.- Transcurridos los tres meses sin que 

haya formalizado la adjudicaci6n el inquilino arrendatario,

perderS en derecho a ella, subragandoee en su lugar con el -

igual derecho al subarrendatario, o cualquiera otra persona

que en su defecto presente la denuncia ante la primera auto

ridad pol!tica del partido, con tal que haga que se formali

ce a su favor la adjudicaci6n deutro de los quince d{as si -

guientes a la fecha de la denuncia. En caso contrario, o fa,! 

tando 6sta, la expresada autoridad harS que se adjudique la 

finca en almoneda al mejor pOetor. 

Articulo 11.- No promoviendo alguna corporaci6n 1!!. 

te la misma autoridad dentro del término de los tres meses -

el remate de las fincas no arrendada e, si hubiere denuncian

te de ellas, se le aplicará la octava parte del precio, que

para efecto deberS exhibir de contado aquel en quien finque-
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el remate, quedando a recono.cer el resto a favor de la corp2 

raci6n. 

Articulo 12. - cuando la adjudicaci6n se haga a fa

vor del arrendatario, no podr6 este descontar del precio ni11 

guna cantidad por guante, traspaso o mejoras¡ y cuando se hA 

ga en favor del que,ªª subroga en su lugar; pagarS. de oonta-:. 

do al arrendatario tan solo el importe de los guantes, tras

paso o mejoras que la corporaci6n que le hubiere reconocido

precieamente por escrito antes de la publicaci6n de aquella

todo el precio, capitalizada la renta actual al seis por - -

ciento. En el caso de remate al mejor postor, se descontari

del precio que ha de quedar impuesto sobre la finca, lo que

daba pagarse al arrendatario por estarte reconocido en la 

terma expresada. 

Articulo 13.- Por las deudas de arrendamiento ants 

riores a la adjudicacl6n, podrá la corporact6n ejercitar sus 

acciones conforme a derecho común. 

Articulo 14.- Adem&s, el inquilino o arrendatario

deudor ae rentas, no podri& hacer que se formalice a su favor 

adjudlcaci6n, sin que liquidada antes la deuda con presencia

del Último recibo o la pague de contado, o consienta en que -

se anote la escritura de adjudicaci6n, para que sobre el pre

cio de ella quede hipotecada la finca por el Importe de la 
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deuda, entre tanto no sea satisfecha. Esta hipoteca será sin 

causa de réditos, salvo que pretendiendo la corporaci6n de -

sus acciones para exigir desde luego el pago, como podrá exl 

girlo, aún pidiendo conforme a derecho el remate de la finca 

adjudicada, convenga en que por el importe de la deuda se 

formalice imposici6n sobre la misma finca. 

Articulo 15.- Cuando un denunciante se subrogue en 

lugar del arrendatario, deberá este si lo pide la corporacl6n 

presentar el Último recibo, a fin de que habiendo deuda de -

rentas se anote la escritura para todos los efectos del art! 

culo anterior. Entonces podrá el nuevo dueño usar también de 

las acciones de la corporaci6n para exigir el pago de esa 

deuda. Más en el caso de remate al mejor postor, no quedarS

obligada por ese ti tul o la finca. 

Articulo 16.- Siempre que no se pacten otros pla -

zos, los réditos que se causen en virtud del remate o adjudl 

caci6n, se pagaran por meses vencidos en las fincas· urbanas, 

y por semestres vencidos en ias r6sticas, 

Articulo 17.- En todo caso de remate en almoneda, 

se dará fiador de ·los réditos, y también cuando la adjudica

ción se haga en favor ~el arrendatario o de quien se· subro -

gue en su lugar, si aquel tiene fiador por su arrendami~nt_~~ 

pero no en caso contrario. 
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Artículo 18. - LaS corporaciones no solo podrán con. 

forme a derecho cobrar tos réditos adecuados, sino que llegan, 

do a deber los nuevos dueños seis meses en las fincas urbanas 

y dos semestres en las rústicas,. si dieron lugar a que se les 

haga citaci6n judicial por el cobro y no tuviesen fiador de -

rédl tos, quedar&n obligados a darlo desde entonces, aún cuan

do verifiquen el pa~o en cualquiera tiempo después de la cit.,! 

ci6n. 

Articulo 19.- Tanto en los casos de remate como en 

los de adjudicaci6n a los arrendatarios, o a los que se subrg 

guen en su lugar, y en las enajeñaciones que unos y otros ha

gan, deberan los nuevos duei'l.os respetar y cumplir los ccntra

toe de arrendamiento de tiempo determinado, celebrados antea

da la publicaci6n de esta ley; y no tendrán derecho para que

cesen o se modifiquen los de tiempo indeterminado, sino des -

pués de tres años contados desde la misma fecha. Cuando la 

adjudicación se haga a los arrendatarios, no podrán modificar 

dentro del mismo t6rmino los actuales subarriendos que hubie

ren celebrado. lo dispueSto en este articulo se entenderá sin 

perjuicio del derecho para pedir la desocupaci6n por otras 

causas, conforme a las leyes vigentes. 

Articulo 20.- En general, todos los actuales arren

damientos. de fincas rústicas y urbanas de ·1a República cele -

bradoe por tiempo indefinido, podrS.n renovarse a voluntad de 
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los propietarios después de tres años contados desde la publl 

caci6n de esta ley; desde ahora para lo sucesivo se entenderá 

siempre que tienen el mismo término de tres años todos los -

arrendamientos de tiempo indefinido, para que a ese plazo pu~ 

dan libremente renovarlos los propietarios. 

Articulo 21.- Los que por remate o adjudicacibn ad

quieran fincas rústicas o urbanas en virtud de esta ley, po -

drán en todo tiempo enajenarlas libremente y disponer de ellas 

como una propiedad legal adquirida, quedando tan solo a las -

corporaciones a que pertenecian loa derechos que conforme a 

laa leyen corresponden a los censualistas por el capital y r! 

di tos. 

Articulo 22.- Todos los que en virtud de esta ley -

adquieran la propiedad de fincas rústicas, poddn dividir los 

terrenos de ellas, para el efecto de enajenarlo a diveras peL 

sanas, sin que las corporaciones censualistas puedan oponerse 

a la dlvision, sino solo usar de sus derechos para que se di!, 

tribuya el reconocimiento del. capital sobre las fracciones en 

proporción de su valor, de modo que quede asegurada la mlsma

suma que antes reconoc{a toda la finca. 

Articulo 23.- Los capitales que como precio de las 

rústicas o urbanas queden impuestos sobre ellas a favor de 

las corporaciones, tendrán el lugar y prelac:t6n que conforme

ª derecho lea corresponda, entre los gravámenes anteriores de 
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la finca y los que se le im¡)ogan en lo sucesivo. 

Articulo 24. - Sin embargo, de la hipoteca a que 

quedan afectas las fincas rematadas o adjudicadas por esta -

ley, nunca podrán volver en propiedad a las corporaciones, -

al ejercer sus acciones sobre aquellas, s610 podrán pedir el 

remate en almoneda ~1 mejor postor, sin perjuicio de sus de

rechos personales contra el deudor. 

Articulo 25.- Desde ahora en adelante, ninguna cor

poraci6n civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carác ..; 

ter denomlnacl6n u objeto, tendrá capacidad legal para adqui 

rir en propiedad o administrar por si bienes ratees, con la 

única excepci6n que expresa el articulo a• respecto de los -

edificios destinados inmediata y directamente al servicio u 

objeto de la lnstl tucl6n. 

Articulo 26. - En consecuencia, todas las sumas de 

numerarlo que en lo sucesivo Ingresen a tas arcas de las co~ 

poraciones, por redenci6n de cap! tales, nuevas donaciones, u 

otro titulo, podr~n imponerlas sobre propiedades particula -

res, o invertirlas como accionistas en empreSas agrícolas, -

industriales o mercantiles, sin poder por esto adquirir para 

sl ni administrar ninguna propiedad raíz. 
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Articulo 27.- Todas ,las enajenaciones que por adju

dicac16n o remate se verifiquen en virtud de esta Ley, debe -

rán consta~ por escritura p6blica, sin que contra estas y con 

el objeto de invalidarlas en fraude de la ley puedan admitir

se en ningún tiempo cualesquiera contra-documentos, ya se les 

de la forrña de instrumentos privados o públicos; y a los que 

pretendieren hacer valer contra-documentos, as{ como a todos

los que hayan suscrito, se les perseguirá criminalmente como

falsearios. 

Articulo 28.- Al fin de cada semana, desde la publi 

caci6n de esta ley, tos escribanos del Distrito Federal envl.!_ 

ran directamente al Ministerio de Hacienda una noticia de to

das las escrituras de adjudicaci6n o remate otorgadas ante -

ellos, expresando la corporaci6n que enajena, el precio y el 

nombre del comprador. Los escribanos de tos Estados y Terri-

torios enviaran la misma noticia al Jefe Superior de hacienda 

respectivo, para que este le dirija al Ministerio. A los es -

cribanos que no cumplan con esta obligaci6n, por solo el avi

so de la falta que de el ministerio o el Jefe superior de Ha

cienda a la primera autoridad política del partido, lee impon. 

drá ésta gubernativamente, por primera vez, doble multa o pr.!. 

si6n, y por la tercera un af'io de suspens16n de oficio. 

Articulo 29.- Las escrituras de adjudicaci6n o remA 

te se otorgaran a los compradores por los representantes de -
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las corporaciones que enajen.en; más si estos se rehusaren, -

después de hacerles una notificaci6n judicial para que conc.!:! 

rran al otorgamiento, se verificar& este en nombre de ta co!, 

poraci6n por la primera autoridad pol{tica o el juez de la -

primera instancia del partido, con vista de la cantidad de -

renta designada en tos contratos de arrendamiento o en los -

Últimos recibos que presten tos arrendatarios. 

·Articulo JO.- Todos tos juicios que ocurran sobre

puntos relativos a la ejecución de esta Ley, en cuanto envue!_ 

van la necesidad de alguna dectaraci6n previa para que desde 

luego pueda procederse a adjudicar o r~matar las fincas, se

sustanciaran verbalmente ante tos jueces de primera instan -

eta, cuyos fallos se ejecutaran sin admitirSe sobre ellos 

infis recursos qua el de la responsabilidad. 

Artículo 31.- Siempre que previa modlficaci6n ju

dicial, rehuse ·alguna corporaci6n otorgar llanamente, sin r,!! 

servas ni protestas relativas a los efectos de esa Ley, rec,! 

boa de los pagos de rl!ditos o redenciones de capitales que -

hagan los nuevos duefios, quedaran estos libres de toda res -

ponsabilidad futura en cuanto a esos pagos, verificándolos -

en tas oficinas respectivas del gobierno general, las que r!_ 

c:ibiran en depósitos por cuenta de la corporaci6n. 
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Articulo 32.- TodaB las traslaciones de dominJo de 

fincasa rústicas y urbanas que se ejecuten en virtud de ssta 

ley, causaran ~a alcabala de cinco por ciento, que se pagará 

en las o!ic:inae correspondientes del gobierno general, que -

dando derogada la Ley del 13 de Febrero de este año en lo r!_ 

lativo a este impuesto en las enajenaciones de fincas de ma

nos muertas. Esta alpabala se pagará en la forma siguiente: 

una mitad en numerario y la otra en bonos consolidados de la 

deuda interior, por las adjudicaciones que se verifiquen den 

tro del primer mes; dos terceras partes en numerario y una -

tercera en bonos por las que se hagan en el segundo; y solo-

una cuarta parte en bonos y tres 'cuartas en numerario por 

las que se practiquen dentro" del tercero. Después de cumpli

dos loe tres meses toda la alcabala ee pagará en numerario. 

Articulo 33.- Tanto en loe casos de adjudicaci6n -

como en los de .remate, pagar¡ esta alcabala el comprador, 

quien hará igualmente los gastos del remate o adjudicaci6n. 

Articulo 34.- Del producto de estas alcabalas se -

separará un mi116n de pesos, que unidos a tos otros fondos -

que designará una Ley que se dictará con ese objeto, se apl! 

cará a la capitalizaci6n de los retiros, montep!os y pensio

nes civiles y militarea, asl como a la amortizaci6n de alean 

ces de los empleos civiles y militares en actual servicio. 
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Articulo 35.- Los réditos de los capitales que re

conozcan las fincas rústicas o urbanas que se adjudiquen o 

rematen conforme a esta Ley, continuarán aplicandoi:;e a los

miemoe objetos a que se destinaban las rentas de dichas fin-

cae. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se 

le dé el debido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional -

de M6xico, a 25 de Junio de 1856.- Ignacio Comonfort.-.Al c. 

Miguel Lerdo de Tejada". 

Y lo comunic6 a V. para su inteligencia" y exÍlctó -

cumplimiento. 

Dios y Libertad. M~xico, Junio" 25 de 1856. 

-- Lerdo de tejada. 

(28) EL rt:INITOR REPUllLICAOO, DaDingo 29 de junio de 1856, año XI, No.3.228. 
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reat:r0 IEL 29 IEL re JtMo re 1856 

AATIFIC.I\ 1.11 LEY DE FEClll\ DEL MISMO MES Y l\00, SOBRE 

DESl'JIORTIZl\CION DE BIENES DE CORPOAACIONES 

Secretada de Estado y del despacho de llacienda y 

Cradito Pllblico,- Secci6n Quinta.- El EXC!llO, Sr, Presidente

sustituto de la llepllblica, se ha servido diriqirme el decre

to que sique 1 

'EL C, IGN.l\CIO COMONFORT, PRESIDENTE SUSTITUTO de 

la Repllblica Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: que-

el Congreso Constituyente en uso de la facultad que tiene P! 

ra revisar los actos del Ejecutivo, decreta lo que sigue: 

Se ratifica el decreto de 25 del corriente, exped,! 

do por el Gobierno, sobre desamoi:tizaci6n de las fincas rtís

ticas y urbanas.de las corporaciones civiles y religiosas de 

la Repllblica. 

Dado en l!éxico, 28 de Junio dd la56,- .l\ntonio l\qu!. 

do, presidente.- Jos!! Mar!a Cortés y Esparza, diputado seer!;_ 

tario.- Juan o. Iu"ias, diputado secretario". 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y -

se le di! el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno Nacio

nal de l'l!xico, a 28 de Junio de 1856.- I. Cbtoofort .- .l\l, c. Miguel -
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Lerdo de Tejada, 

Y lo comunico a V. oara su inteliqencia y fines 

consiguientes. 

Dios y Libertad. lll!xico, Junio 28 de 1856.- Lerdo

de Tejada. (29). 

(ig) ooteOCl6l ae reyes' li!Ciii6J8 y Cifuílorea relacionados cm la desa
nmtizacilln y Nacionalizacl& de BieMs. M!x:f.ai 1937, Cb.Cit. paq. 13, 



CIRCULAA DEL 28 DE JUNIO DE 1856 

CONTIENE LA EXPOSICION DE MOTIVOS 

DE LA LEY OBJETO DE ESTUDIO. 

102. 

Secretada de Estado y del despacho de Hacienda y 

Crl!dito POblico.- Excmo. Sr. - El d!a 25 del actual ha teni

do a bien el Ecmo. Sr. Presidente sustituto de la Reptlblica, 

con acuerdo un4nime de su Ministerio, expedir la Ley que 

acompaño a V.E. ahora ejemplares; y aunque esta dispos1ci6n

es una de aquellas cuya conveniencia no puede ocultarse ni -

afln a las personas menos conocedoras de las verdaderas cau

sas del atraso en que se encuentra nuestro pa!s, y de los ID!:, 

dios que deben adopatrse para hacerlas desaparecer, quiere -

S,E, que manifieste a V.E. cu!les son las principales miras

que se han propuesto al dictarlas, a fin de hacerle ver cla-

ramente su pensamiento, no dudando que procurará evitar el 

que en el Estado de su digno mando los enemigos del bienes -

tar y engrandecimiento de nuestra sociedad, siempre incansa

bles en su prop6si to Ce extraviar las ideas del pueblo sobre 

las cuestiones que m3.s de cerca afectan sus intereses, dis -

traigan la opini6n p1lblica en Wl negocio de tan vi tal impor

tancia para la Nacil5n. 

Dos son los aspectos bajo los cuales debe conside

rarse la providencia que envuelve dicha ley, para que pueda-
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aprecia~ee debtda,me.nte1 Primero, como una resoluciOn que va 

a hacer desaparecer uno de los errores econ6micos que más 

han contribuf.do a mantener entre nosotros, estacionaria la -

propiedad e impedir el desarrollo de las artes e industrias, 

que de ella dependen: Segundo, como una medida indispensable 

para allanar el principal obst!culo que hasta hoy se ha pre

sentado para el est~lecimiento de un sistema tributario, 

uniforme y arreglado a los principales de lo. ciencia, movil!, 

zando la propiedad rafz, que es la base natural de todo buen 

sistema de impuestos. 

Bajo el primer aspecto, basta sin duda fijar la -

atención sobre el beneficio que inmediatamente ofrece esta -

disposicHln en lo particular a los actuales inquiUnos o - -

arrendatarios de las fincas de corporaciones, as! como sobre 

el que en lo general producir! a·1a sociedad el que se ponga 

en circulaci6n esa masa enorme de bienes ra!ces que hoy se

hallan estancados, y por O.ltimo, en el impulso que recibirán 

las artes y oficios por las continuas mejoras que se har:in -

a todas las fincas nuevamente enajenadas, desde el momento -

en que se conviertan en propiedad de particulares, objeto ya 

de librea pennutas / para que se comprendan todos los buenos

resultados que de ella deben esperarse. 

'Pajo el ec9undo punto de vista, independientemente 
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de los recursos que desde luego recibir! el Erario Nacional 

por el impuesto sobre las traslaciones del dominio que en -

virtud de esta ley deben verificarse, recursos que en el di 

f1cil periodo que hoy atraviesa la Repdblica pondr!n al Go

bierno en aptitud de cubrir las preferentes atenciones de -

la administraci6n pdblica, sin ocurrir a los medios ruino -

sos que por desgracia se han empleado de mucho tiempo a es

ta parte, se propone eL Excmo. Sr. Presidente formar una b! 

se segura para el establecimiento de un sistema de impues -

tos, cuyos productos, sin cegar las diversafi fuentes de la

riqueza pllblica, basten a llenar las necesidades del Gobie! 

no, y permitan a ~ste abolir de una vez para siempre todas

esas gabelas que, como funesta herencia de la época colonial, 

se conservan hasta el dia entre nosotros, entorpeciendo el 

comercio, con notable perjuicio de la aljricultura, de las -

artes, de la industria, y de toda la Naci6n. 

Tales son los dos grandes fines que el Excmo. Sr. 

Presidente desea alcanzar con esta providencia, y creo debe 

llamar muy especialmente la a'tenc16n de V.E.; sobre la ci! 

cunstancia de que para la realizaci6n de tan importantes º2 
jetos no se adoptan en la ley de que me voy ocupando, ning.2 

na de esas medidas violentas que para igual intento se han

emp leado en otros paises, con ofensa de los principios eter 

nos de la justicia y de la moral pO.blica, pues los convenc!, 

do profundamente S.E. de que la mSs sabia pol1t1ca no es 
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aquella que tiende a destruir estos o los otros intereses 

existentes, sino la que se pone a todos ellos en armon!a pa

ra que as! unidos Contribuyan al qran final de H~xico, como

todas las sociedades hwna.nas, tiene derecho a aspirar, cual

es el de mejorar progresivamente su condici6n, he procurado

con el mayor esmero que en esta disposici6n queden concilia

dos los grandes int~reaes que por ella pudieran ser afecta -

dos. 

Estos grandes intereses, que no son otros que los 

de las corporaciones poseedoras de las fincas que deben ena

jenarse y los de los actuales inciuilinos o arrendatarios de

ellas, notar! V.E. que se encuentran prefectamente concilia

dos por las disposiciones de la ley, pues las primeras cent,!_ 

nuar!n disfrutando de las mismas rentas que hpy tienen, para 

que puedan seguirlas aplicando a·· los objetos de su institu -

ci6n, al paso que los segundos, convertidos en propietarios

de las fincas que poseen en arrendamiento, no tendran ya que 

temer para lo sucesivo el verse despojados de las ventajas -

que disfrutan en la actualidad, como suceder!a necesariamen

te en el caso de que dichas fincas fueran adjudicadas a un 

tercero. 

Es también una circunstancia digna de notarse, la

dc que al.dictar el Excmo. Sr. Presidente esta medida, muy -

lejos de sequir las ideas que en otras !!pocas se han preten-
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dido poner en planta con el miemo fin, expropiando absoluta

mente a las corporaciones poseedoras de esos bienes en prov~ 

cho .del Gobierno, ha querido m4s bien; porque bien persuadi

do S .E. de que el aumento de las rentas del erario no puede

esperarse sino de la prosperidad de la Naci6n ha preferido -

a unos ingresos momentáneos en el Tesoro POhlico, el benefi

cio general de la sociedad, dejando que reciba ~ata directa

mente todas las ventajas que resulten de las operaciones CO!!, 

siguientes a cuanto se dispone en dicha Ley. 

Con esta importante providencia, cree el Excmo. Sr. 

Presidente dar a la Naci6n un testimonio incontestable de 

los vehementes y sinceros deseos que lo animan para ejecutar 

con mano finne todas las reformas sociales que hace tanto 

tiempo est4 reclamando la RepOblica, para entrar francamente 

en la senda tlnica que pueda conducirla al bienestar y felic!, 

dad, que cada d!a se ve m!s lejana por la acci6n combinada -

de los errores que quedaron en ella arraigados de la Opaca -

colonial, y por las miserables y est6rilcs revueltas que de! 

pu~s de su emancJpacidn pol!tica la han mantenido en perpe -

tua agi taci6n. 

Treinta y cinco años ha que el libertador de Méxi

co al penetrar en esta capital al frente de su ejército ven

cedor, excitaba a los mexicanos a saludar llenos de jtibilo -

el gran d!a de la rndependencia Nacional, dirigil!ndoles en -
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tre otras estas elocuentes palabras; "Ya sabe!s el modo de -

sor libres1 a vosotros toca señalar ~l dt! ser ft:!lices. Y sin 

embarqo del profundo pensa.miento que encerraban aquellas me

morables palabras, que equival.tan a decir: llegad al fin, 

puesto que ya tene!s el medio¡ y a pesar de la solemnidad 

del momento en que fueron pronunciadas, rbochornoso es deci!:_ 

lot, los años han pa.sado uno tras otro, no dejando en pos de 

si otra huella que la de las maldades o desaciertos que pro

ducen comunmente los frecuentes trastornos en una sociedad,

cuando estos no tienen por objeto sino la satisfacc16n de -

mezquinos intereses y bastardas pasiones1 y es por cierto un 

hecho digno de notarse el de que,· entre tantos caudillos co

mo han brotado de nuestras revueltas, no haya habido uno so

lo que aspirase a la gloria de realizar el gran pensamiento

que dcj6 indicado el W!roe de rguala, para lo cual bastaba -

ponerse con inteligencia y energ.1a al frente de los intere -

ses de la sociedad, dando acci6n y vida a todos los elementos 

de prosperidad que encierra la Rep!lblica. 

El Excmo. sr. Presidente, cuyo cdraz6n se conmueve 

al observar la miserable condicitn en que se halla la inmen

sa mayoría de la Nac16n, y penetrado como lo est4 por otra -

parte de que tal situaciOn no puede mejorarse en medio del -

desconcierto general a que por desgracia ha llegado la soci=. 

dad, sino. creando en ella todos los intereses que puedan 

identificarse can las ideas del orden y del progreso bien e!! 
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tendidos, y dict1U1do a la vez sucedvamente todas las medidas 

convenientes para regula.rizar la adm1nistrac16n pflblica en -

todos sus ramos, tiene la firme resoluci6n de marchar por es

ta senda, sin que be.aten a detenerlo los obst!culos que pue -

dan prcsentarsele, porque cualquiera que sea el resultado de

sus trabajos y sacrificos, S.E. conf!a en que serán siempre -

apreciadas sus rectas intenciones, y tiene adern:ís la noble e:_ 

peranza de que siguiendo el camino que se ha trazado, cuando-

concluya el corto per!odo de la administraci6n que le ha toe! 

do en suerte presidir, podr4 contar con un qrato recuerdo en 

el coraz6n de todos los buenos mexicanos. 

Para la realizaci6n de estas miras, cuenta S.E. con 

la ef.tcaz y decidida cooperac.t6n de la parte sensata y honra

da de la Naci6n, y muy especialmente con la de las personas -

que se hallen al frente de los negocios pt1blicos, no dudando

por lo m.tsmo que V.E,; con la ilustraci6n y patriotismo que

mas de una vez tiene acreditados, secundar! sus providencias, 

poniendo en acción para ello .todos los recursos de au autori-

dad. 

Al comunicar a V.E. de suprema orden cuanto llevo -

levo expuesto, tengo la satisfaccidn de reiterarle lns seguri

dades de mi cons:lderaci6n y particular aprecio. 

Dios y Libertad.- ~xico, a 28 de Junio de 1856,- -

Lerdo de Tejada •. 

r10) O'í!eca& &i te=;<eS, Decre656 y Ciruclares llelaclooados <XII la O.s811Dr 
tizaci6n y Nac1a>allzaci& de Bienes, y Materias eme""" desde la ~ 
dencia de la lep(lbl.tao hasta la Epoca l\ctual.. ll!xia>,1937. pags. 9.10 y ll 
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REGLAMENTO DE JO DE JULIO DE 1856 

APLICACION DE LA LEY DE 25 DE JUNIO DEL MISMO l\llO SOBRE D!: 

SAMORTIZACION !E BIEM:S DE CORPORACIONES CIVILES Y EaESIASTICAS. 

Art!culo 1• .- Las fincas rQsticas o urbanas de cor 

poraciOn, dadas en arrendamiento o censo enfitéutico, o como

tierras de repartimiento, en las que no haya sido estipulado

el pago de toda la r'enta en numerario, sino que de toda o PªE. 

te de ella se satisfacera con la presentaci6n de alguna cosa

º al90.n servicio personal, que no esté ya estimado con ante -

rioridad, se adjudicarán valorizando previamente la presta -

ciCSn a fin de fijar el capital y .determinar para lo sucesivo; 

la obli9aci6n alternativa en el nuevo dueño da hacer la pres

taciCSn o pagar su valor. En los casos de remate de las mismas 

fincas / se harán las pos turas con calidad de pagar en numera

rio los r~di tos, que las corporaciones cuidaran de aplicar a 

sus objetos. 

Art!culo 2.a. .- Para valorizar las prestaciones, el 

cesatario o arrendatario y el representante de la corporaci6n, 

nombraran cada uno un peri to y un tercero en caso de di seor -

dia1 pero si el representante de la corporaci6n se rehusare,

previa una notificaci6n judicial harA en su lugar el juez de 

primera instancia el nombramiento de un perito, y la primera

autoridad _pol!tica del partido el del tercero en discordia. 
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Art!culo Jª'•;: Lae ,fincas en que las corporaciones, 

a la pub11caoilln de l._ Ley, sl!lo ten!an la propiedad, estan

do constituido a favor de otro usufructo de ellas, se adjud!_ 

car4n al usufructuario aeq11n el importe del arrendamiento, -

si a esa fecha estaban arrendadas1 en caso contrario, o en -

el caso de ocuparlas aquel por e! mismor se le adjudicaran -

desde luego, valorizándose del modo prevenido en el articulo 

anterior, la renta que ha de pagar al t~rmino del usufructo. 

Confonne al artícu-o 10 de la Ley, tendrán lugar despu@s de 

los tres meses la subrogaci6n del denunciante o el remate, -

tranfiri~ndose desde luego en todos los casos la propiedad -

ain perjuicio de sustituir los derechos del usufructo hasta

su tl!rmino, en que se consolodar4 con la propiedad del nuevo 

dueño, quien pagar! entonces los r4!ditos A la corporaci6n. 

Art!culo O Segtln lo prevenido en los art!cu -

los 25 y 26 de la Ley, que prohiben a las corporaciones adm!_ 

nistrar por s! bienes rA!ces no pueden retener ni adquirir -

el usufructo de ellos. El que tuvieran ahora, se consolidar! 

con la propiedad, adjudic!ndoselo al propietario por la can

tidad del arrenda.miento, si estaba la finca arrendada, o va

lorizandose si no lo estaba la renta fija que en lugar del -

usufructo deba pagarse por el tiempo de la durac16n. A falta 

de adjudicacii5n tendr4 lugar la subrogacii5n del denunciante, 

o el remate de esa renta al mejor postor, para que goce del

usufructo mediante el pago de ella. 
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Ax-ti culo sa , - !.o dispueato en el ardculo 2a de -

la Ley, aobre 11djudicaci6n en favor de los que tienen a cen

so ent'itAutico fincas r1lst1cas o urbanas, comprende tanto a 

loe censos del todo como a los de una parte del valor de 

ellas, debiendo tambi4!n en el oegund<> caso capitalizarse el 

canon al seis por ciento, para deteminar la cantidad que -

queda a censo rediraible, 

Art!culo 6• • - El derecho del tanto que alguno tu

viera a la publ1caci6n de la Ley, por convenio escriturado u 

otro t!tulo, para el caso de venta voluntaria de una finca -

de corporacidn, es admisible en loe remates, pero no en las 

adjudicaciones a los arrendatarios, o quienes se subroguen -

en su lugar. 

J\rt!culo 7ª .- Si alg<ln acreedor hipot.,cario ile 

finen de corpouci6n hubiere pactado con ella antes de la 

Ley, por modio de escritura pGblica, el fenecimiento del pl.!!_ 

za de su crl!d.t to en caso de venta, se ente~derd. vencido por 

el remate o adjudicaci6n, que en general no alteran los tér

minos y condiciones de los grav!menes impuestos anteriormen

te sobre esas fincas. 

Art!culo 8ª .- Estando ya alguna finca embargada -

por acreedores de las corporaciones, se verificar& la adjud! 
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cacilln o •eJ!la,te, quedando los nuevos dueñas obligados al ¡;e

sultado del juicio en cuanto a la cantidad y plazo del pago, 

sin que esa obligac16n pueda en ningtln caso exceder de la ª.!:!. 

ma en que aquellos hayan adquirido. En lo sucesivo, por las 

cantidades que queden impuestas a censo redimible en favor -

de las corporaciones, 11l5lo podr!n sus acreedores perseguir -

los derechos de ellas como censuaistas. 

Art!culo 98 • - Es personal el derecho que para la -

adjudicacilln ha concedido la Ley a los arrendatarios, quienes 

de ningdn modo pueden venderlo o cederlo a favor de otras -

personas, sino s61o transmitirlo legalmente con el arrenda -

miento en caso de muerte. Por esto en nada perjudica la 11 -

bre facultad consignada en el artículo 21 de la Ley, para -

disponer de las fincas y enajenarlas en cualquier tiempo de!. 

pu~s de consWDada la adjudicacilln. 

Art!culo 10.- Si el arrendatario renunciara su 

derecho a la adjud.1ca.c16n para hacer compra convencional de

la finca, podrft la corporaci!ln vendersela por el precio y b! 

jo las condiciones que estipularen siempre que se formalicen 

la escritura dentro de los tres meses señalados en la ley. 

Para estas ventas convencionales a loe arrendatarios, proce

derán las corporaciones con la autori zac16n y requisitos 

acostumbrados segQ.n sus e.statutos, sin necesitar las ecle 



113. 

aUatic~s, pel;'llliso espec.l.d ·de la autoridad civil, La alcab.!! 

111 de estas venta•, ae p•.gar! por el co111prador segtln el pre

cio que eatipule1 pero a;l t!ste fuera menor, se pagarll como -

si se hiciera 111 11djudic11ci6n sobre 111 base de la S\lma de 

al'rendain1entoa conforme 11 111 Ley, 

Arttculo 11, - Den trc de los trea meses que señala

el 11rt1cu~o ll de 111 Ley para pro111over el <'$\ate, podrlln en 

lugar de ~ate celebrar ventas convencionales de las fincas -

no arrendadas, las comunidades religiosas de ambos sexos, c2 

frad.tas y archicofrad!as, congre9a.ciones, hermandades, pa.rr2 

qui as, co111unid11des y parcialidades de ind!genas, hospitales, 

hospicios, ayuntamientos, colegios y en general todas las -

instituciones y corporaciones civiles y eé:lesillsticas con 

tal que unas y otras obtenqan para cada ca.so previa aProba -

ci6n del gobierno supremo, la que, cuando no se haya ocurr$:_ 

do antes a ~l,. podrAn otorgar en su nombre loe gobernadores

y jefes pol!ticos en los Estados y Territorios. 

Art!culo 12 ,- Con la renuncia que hagan los arren

datarios de derecho a la adjudicación, podran· tarnbiGn las 

corporaciones civiles y ecles14sticas otorgar en favor de 

otras personas, ventas convencionales de las fincas arrenda

das, si o.)Jtienen para cada caso previa aprobaci6n, conforme

al artfoulo anterior, 
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Art!culo 13 ,- En ninguno de los casos de adjudica

ciones, ventas convencionales o remates hechos por virtud 1e 

la ley, tendr&.n lugar los efectos de cualesquiera prohibici2_ 

nea puestas en alguna fundac1<5n para P.l caso de hacer la CO!, 

poracidn venta voluntaria, o mudarse la forma o aplicación -

de los bienes de esas fundaciones, cuyas cláusulas en ningu

na manera pueden contrariar ni limitar las facultades de la 

autoridad suprema.. 

A.rt!culo l.4.- Las corporaciones no podran usar de

sus derechos para cobrar r~di tos y percibir redenciones de -

las fincas adjudicadas o rematadas, mientras no entreguen -

los t!tutlos de ellas, y las cert1!1caciones de los of1c1os

de hipotecas en que conste su libertad o gravAmenes. En de -

fecto de esta constancia, para que los acreedores hipoteca -

rios conserven el derecho de que sus réditos y capitales no

se comprendan entre los réditos y redenciones de la corpora

ci6n, deber~ ocurrir dentro de loe tres meses señalados en 

la ley y los primeros veinte. d!as siguientes a hacer saber -

judicialmente sus crt!ditos a los nuevos dueños, o presentar

una manifestaci6n ante la primera autoridad pol!t1ca del pa! 

tido, respecto de las fincas no enajenadas, para que se ha -

9an presentes los 9rav:!menes en el remate. 

Art!culo 15.- No entregando las corporaciones los-
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t!tulos y certificacirmea de· hipotecas, previa una notifica

ci6n judicial, y no haciendo los acreedores hipotecarios en 

el tl!rmino señalado las manifestaciones prevenidas en el ar

tfculo anterior, quedaran los nuévos dueños libres de toda -

responsabilidad futura en cuanto a loa pagos de los rl!ditos

y redenciones que hagan en las oficinas correspondientes -

del gobierno general, las que lo recibir4n en dep6sito por -

cuenta respectivamente de los acrredores hipotecarios y de -

la corporaci6n, 

Art!culo 16,- La primera autoridad política, o el 

juez de primera instar¡cia, otorgaran las escdturas de adju

dicaci6n o remate, en mombre de las corporaciones, cuando ª! 

tas no hayan cuidado de poner en el partido alglln represen.

tan te o administrador que le otorgue o a quil!n pudiera hace!:_ 

se la notificaciOn judicial prevenida para el caso de rehu -

aarlo. Iqnorandose si hay, o quien s~a en el partido o el r~ 

presentante de la corporaci6n, se le citará por medio de av! 

so pa.blicado en la forma de costumbre, con t~rmino perento -

ria de tres d!as1 y si no se presentare, se proceder! en . la 

forma que previene este artfculo. 

Art!culo 17, - Los tres meses que para la desamort.!_ 

zacit5n señala la ley, se contaran de fecha a fecha, cumplie!!, 

dose en el d!a Otil inmediato anterior a la fecha de mes en 
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que tres dias 11,ntes hay<1 »tao publicAda, ~e9Qn lo dispuesto 

en los artfculoa 9, 1.0 y 111 que conceden ese plazo a loe -

arrendatarios para adjudicarse las fincas, y a las corpora

ciones para promover el remate de las no arrendadas, ser4n

admisibles las denuncias por !al ta de haberse fomalizaao -

la aajudicaci.Sn o promovido el remate desde el pr1.mer d!a -

1ltil que siga al tt!rmino de los tres meses, no produciendo

derecho alquno las que se hagan con anterioridad. 

Artfculo 18 .~ En ese dl".a se abrir! en la Secreta

da de la primera autoridad pol1tica un libro de re9istro -

de las denuncias, a fin de que conste su presentaci6n y pr!!. 

ferencia. Se anotar& en el libro la fecha y hora en que se 

presentan, si se hacen por falta de adjudicacidn o remate ... 

de la finca, designándola, el nombre de la corporaci6n, el 

del denunciante y los dos testigos que llevará para el efe.:, 

to, Firmaran la nota el Secretario, el Denunciante y sus 

dos Testi9os. 

Artfculo 19 .- Tendrll derecho preferente el que -

primeJ:'O haga la denuncia; pero si varios ocurren al mismo -

tiempo, tendra.n todos iqual derecho, En este caso, si la d!, 

nuncia se ha hecho para el remate de finca no arrendada, se 

dividir! entre ellos la octava parte del precio concedido -

en el artículo .ll de la Ley1 y si se ha hecho por falta de 
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o.djud,f.cac!On de finca ~rrendada, cHara A lo~ denunciantes -

la primero. autoridad polttica con objeto de celebrar almone

da entre elloa para que tenga preferencia en subrogarse al -

arrendatario el que haga mejor postura sobre la suma de arren

damiento, Si el que reault<I mejor postor no fomaliza la ad-

judicaci<ln en el tdmino perentorio que, dentro de los qui~ 

ce d!u del art!culp 10 de la Ley le fije la expresada auto

ridad, llaJl'lara esta aucesivamente a los que sigan por el or

den de las posturas, fij4ndoles tambi@n t@rmino perentorio -

para la adjudicaci<ln, 

Art!culo 20 ,- Servira de base en el remate de las

fincas el valor que estd declarado para el pago de contribu

ciones, y en su defecto, ye por haber estado exccptudadas, -

haberse dividido, hallax-se en construcci6n, u otra ca.usa, se 

mandaran valuar, nombrlndose un perito por la corporaci6n, y 

por la autorid.ad polftica el otro con el trecero en discor -

dia, o los tres si aquella se rehusare. Las poaturas que 11,=. 

quen a las dos terceras partes del valor aer4n admisibles, -

sin que entre las de igual cantidad sea motivo de preferen -

cia que se ofresca hacer mayores redenciones . en plazos dete=: 

minados, o pagar mayor parte del precio al contado. 

Art!culo 21.- Para los remates se convocaran post2 

res con tdrmino _de nueve d!as, designando las fincas y la -
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aantide.d en que esten vdui>.das, por medio de avisos pllblica

dos en el peri6dico oficial, si lo hubiere o en el lugar y 

la forma que se acostumbre publicar las disposiciones de la 

autoridad. En los avisos se expresaran tarnbi~n la hora y fe

chas de tres almonedas 1 señalando para la primera, el primer 

d!a Gtil despu@s de cwnplidos los nueve del t@rmino, y cada

tercer d:t.a las otras dos con advertencia dd que desde la pr.!, 

mera se fincarri el remate en la mejor postura, si fuere adm! 

sible por llegar a las dos terceras partes del valor. No ha

ci~ndose en las tres almonedas postura admisible, mandará la 

autoridad pol!tica que se avalClen de nuevo las fincas, y se

publiquen del 111ismo modo avisos para nuevas almonedas. 

l\rt!culo 22.- La primera autoridad pol!tica del 

partido en que est~n publicadas las fincas, ante la cual de

ben pre sen ta.rse las denuncias y celebrase los remates, con -

fome a los artículos S, 10 y 11 de la Ley, someterá al juez 

de primera instancia los punto!' que exijan previa decisi6n -

judicial, y podrli dele9arle ~us facultades para intervenir -

en los remates •iempre que algGn motivo justo lo impida con

currir a. ellos. 

l\rt!culo 23 .- cuando lo determine especialmente p~ 

ra algunos casos el gobierno supremo en el Distrito o loe G2, 

bernadores y Jefes Pol!ticos en los Estados y Territorios de 

la ubicaci6n de las fincas, podra.n celebrarse loa remates en 
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las capitales respectivas, disponiendo que entonces se publ~

quen los avisos tanto en -las capitales respectivas, disponie~ 

do que entonces se publiquen los avisos tanto en la capital 

como en lo. cabecera del partido, 

Articulo 24,- De los fallos que pronuncien los :Ju! 

ces de primera instancia cuando log puntos sometidos a juicio 

verbo.l sea, sobre el derecho preferente del que pida la adju

dicación o sobre el precio en que deba hacerse, si el inte -

r~s del juicio lo permite conforme a derecho com1ln, ser4 adm! 

sible la apelación interpuesta en el acto de notificarse el 

fallo, o dentro del tercer d!a, sin concederse en ningtln caso 

restitución de este t~rmino y sin perjuicio de ejecutarse de! 

de luego llanamente esos fallos, del mismo modo y sin mtis re

quisitos que los otros ,de declaraciOn previa a la adjudica -

ci6n o remate sobre los que conforme al art1culo 30 de la Ley 

no se admitir! mti.s recurso que el de responsabilidad. 

Art!culo 25.- En ningtln caso se cobraran derechos -

dobles por los actos judiciales, otorqamiento de escrituras o 

cualesquiera diligencias relativas a loe remates o adjudica -

ciones; y cuando el interh de ~stns o precio de las fincas -

no exceda de mil pesos, sólo podra cobrarse la mitad de los -

derechos señalados en los respectivos aranceles, extendiéndo

ae las eséri turas. en papel del sello quinto. 
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l\rt!culo 26, - Para que el pago de alcabala se arre

gle a laa diveras proporciones de numer~,;to y bonos que en -

los tres meses distinque el art!culo 32 de la Ley, además de 

otorgarse la exritura, deber! haberse pagado aquella dentro -

del tt'.!irmino respectivo. Conforme al mismo art!culo, despU~s -

de cumplidos los tres meses, se pagar! en numerario toda la -

alcabala, caudando en lo sucesivo segtln las leyes comunes,

la de las traslaciones de dominio que se hagan despu~s de re

matadas o adjudicadas las fincas. 

Artículo 27. - Por las adjudicaciones o remates que

se verifiquen en el Distrito, se pafrá la alcabala en la Adm!, 

nistraci6n principal de rentas de esta Ciudad1 por las capit! 

les de lo~ Estados y Territorios, en las Jefaturas superiores 

de hacienda y por las que se hagan en los dem4s puntoo, se p~ 

gará en la adm.inistraci6n de correos de la cabecera del part!, 

do. 

Artículo 28.- La adrninistraci6n principal de rema

tes de esta ciudad llcvar4 cuenta separada por estas aleaba -

las, as! como tambi~n las llevaran los jefes superiores de h!!_ 

cienda por lo que se recauden ellos y los administradores de 

correps de su demarcacidn. 

Artículo 29. - En cada una de las partidas de cargo-
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de h expresada cuenta se anotad la finca por la que se ca.!! 

se la alcabala el nombre de la corporacit'ln a que pertenec!a

y el de la persona a quien se adjudicil o rematt!, Igual nota

fechada se pondrS en cada uno de los bonos consolidados de -

la deuda interior, en el acto de recibirlos en pago, con ex

presitln de que por ~l quedan amortizados/ firtUAndo estas no

tas el Jefe de la Oficina y el causante, 

Art!culo 30.- tos Jefes Superiores de Hacienda cu!_ 

daran de recoger los bonos y cantidades recibidas por los as. 

ministradores de correos de su demarcacf6n; enviará.!\ al Mi -

nisterio de Hacienda por el primer correo de cada semana, ,.

una noticia pormenorizada de lo que hayan cobrado dirC!ctame!!. 

te, o por conducto de los administradores, en dinero efecti

vo o en bonos, expresand9 la cantidad de numerario que ·ten -

qan en su poder1 y remitiran los bonos anotados en pliego -

certificado por el mismo correo a la Tesorer!a General. 

Art!culo 31. - Se pasar! en data Cf!.da mes a los ad

ministradores de correos, el dos por ciento de honorario so

bre las cantidades que en dinero efectivo hayan recaudado. 

Art!culo 32,0 Sin ardan axpresa de este Ministario 

no podr&n los jefes superiores de hacienda ni ninguna otra -

autoridad, disponer para ningOn objeto, de las cantidades 
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precedentes de estas AlcabalAs, siendo. los mismos jefes res

ponsables de cualquiera. contravenciOn, 

Y lo comunico a V. para su inteligencia bon fines

consiguien tes. 

Dios y Libertad.- Mhico, a 30 de'Ju1fo· -: de l856;'

Lerdo de Tejada (!ll. 

(31) ó5teoa:&i & r.cyes, Dicretó y Cliaílares ~ a::n la desll!Or 
lizacllln y nacicnalizaci&l de bienes, M!xicx:i, 1937 Cl>.Cit. Pogs.15, 16, TI, 
18 y 19. 
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LEY. DE Nl\ClONALIZl\CION DE BIENES ECLESil\STICOS 

Art!culo lf .- Entran al dominio de la naci15n, to -

dos los bienes que el clero secular y regular. h11 estado admi

nistrando con diversos tftulos, sea cual fuere la. clase de 

predios, derechos y acciones en que consiatan, el nombre y -

aplicaci(Sn que hayan tenido, 

Artículo 2a .- Una Ley especial determinar.!! la man!!_ 

ra y forma de hacer ingresar al tesoro de la Nac16n todos los 

bienes de que trata el art!culo anterior. 

Art!culo Ja , - Habd perfecta independencia entre -

los negocios del Estado y los negocios puramente eclesi.!lsti...

cos, El gobierno se limitar& a pi;:oteger con su autoridad el -

culto pllblico de la religi6n cat6lica, as! como el de cual -

quiAr otra. 

Artículo 4ª .- Los ministros del ,culto, por la adm;t 

nistraci6n de los sacramentos y dama.e funciones de su minist2 

ria, podrán recibir las ofrendas que se les ministren, y acor 

dar libremente con las personas que los ocupan la indemniza -

ci6n que deban darles por el servicio que les pidan. Ni las -

ofrendas ni las indemnizaciones podrán hacerse en bienes ra!-

ces. 
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Art!culo 5ª • - se suprimen en toda LA Repablica las 

6rdenes de los rel~qiosos re9ulares que existen, cualquiera -

que se- la denom!nacidn o advocaci6n con que se hayan erigido, 

as! como tambiAn todas las archicofrad!.as, cotrad!as, congre

gaciones, o hermandades anexas a las comunidades religiosas,

ª las catedrales, parroquias o cualquiera otras i9lesias. 

Art!culo 6&. - Queda prohibida la fundaci6n o erec -

cidn de nuevos conventos regulares, de archicafrad:!as, cofra

d.J'.as, congregaciones o hermandades religiosas, sea cual fuere 

la forma o denominac!On que quiera d!rselcs. Igualmente queda 

prohibido el uso de los hábitos o trajes de las 6rdenes supr!_ 

midas. 

Art!culo 7• .- Quedando por esta Ley los eclesi~sti 

vas regulares de las ordenes suprimidas, reducidos al clero -

secular, quedaran sujetos como éste, al ordinario ecleei~sti

co respectivo, en lo concerniente al ejcrcic.io de su ministe

rio. 

Artículo a.a. .- A cada uno de los eclesi6sticos req~ 

lares de las ordenes suprimidas que no se oponga a lo diepuc! 

to en esta Ley, se le ministrar! por el Gobierno la suma de -

quinientos pesos por una sola voz. A los misll\Os eclesiásticos 

regulares que por enfermedad o avanzada edad estGn f isicamen-
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te 1mped1dos pau el ejercicio de sumintste>;"io, a m!s de los 

quinientos peaoa, recibirán un capital, Uncado ya, de tres -

mil pesos, para IJUe l!ltiendan a su congruna sustentaci~n, te -

ambas BUll\AS podr&n disponer libremente como cosa de su propi~ 

dad, 

Arttculo 9• ,- Los religiosos de las ordenes supri

midas podran lleva.rae a su casa los muebles y 1ltiles que para 

su uso personal tenfan en el convento. 

Art!culo 10.- Las imaqenes, paramentos y vasos sa -

grados de las iglesias de los regulares suprimidos, se entre

qarlin por formal inventario a los obispos d1ocesanos, 

Articulo 11. - El Gobernador del Distrito y los Go -

bcrnadores de los Estados, a pedimento del M.R. Arzobispo y 

de los R. R. Obispos Diocesanos, designar~ los templos de los 

regulares suprimidos que deban quedar expeditos para los ofi

cios divinos, calificando previa y eecrupul'osa.rnente la necea,! 

dad y utilidad del caso. 

Artículo 12 .- Los libros, impresos, manuscritos, 

pinturas, antiguedades y dcm:is objetos pertenecientes a las -

comunida.deb relig~osas suprimidas, se aplicaran a los museos, 
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liceos 1 bibliotec11• ~ otros establecimientos ptlblicos, 

Arttculo 13,- Los eclesUsticos regulares de las -

drdenes suprimidas que después de quince dtas de publicada -

esta Ley en cada lugl!r, continOen usando el hlbito o vivien

do en comW\idad, no tendran derecho a percibir la cuota que 

se les señala en el articulo B•. y su pasado el tt!rtllino de 

quince d!as que fija este art[culo, se reunieron en cmalquier

lugar para aparentar que siguen la vida com\'ln, se les expul

sara inmediatamente fuera de la Reptlblica. 

Artículo 14.- Los conventos reliqiosos que actual

mente existen continuaran existiendo y observando el regla -

t*nto econ6mico de sus claustros.- Los conventos de estas -

reliqiosas que estaban sujetos a la jurisdicci6n eopiritual

de alquno de los regulares suprimidos, quedan bajo la de sus 

obispos diocesanos. 

Arttculo 15.- Toda religiosa que se exclaustra re

cibirA en el acto de su salida la suma que haya ingresado al 

convento en calidad de dote, ya sea que proceda de bienes 

parafernales, ya que haya adquirido de donaciones particula

res o ya, en fin, que la haya obtenido de alquna fundaci6n -

piadosa. Lae i:eliqiosae de ordenes mendicantes que nada hayM 
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:Ingresado a sus lllOnA•terios,·rec:lbiran sin e¡i¡bargo 1 la suma -

de quinientos peso• en el acto de su e>cchuatr<1cian, Tanto -

del dote coino de h poses:l(!n, podrtsn disponer libreinente coino 

de cou proph. 

ArUculo 16, - Las autoridades pol!tico.a o judicia -

les del lugar iMParttr&n a prevenc1en toda clase de auxilios

ª las religosas exclaustradas, para hecer efectivo el reinte

gro de la dote o el pago de la cantid<1d que les designa en el 

artículo anterior. 

Artículo 17,- Cada religiosa conservad el capital 

que en calidad de dote haya ingresado al convento, Esta capi

tal se le afianzar! en fincas rOnticas o urbanas por sredio de 

form.ll escritura que se otorgar!_ individualmente a su favor. 

Artículo 18 .- A cada uno de los conventos de reli -

giosas se dejar:! Wl capital suficiente parq que con sus rl!di

tos se atienda a la reparac16n de f!bricas' y gastos de las -

festividades de sus respectivos patronos, Natividad del N.J.c. 

Semana Santa, COrpus, Resureccidn y Todos Santos y otros gas

tos de comunidad. Las superioras u capellanes de los conven -

tos respectivos, formaran los presupuesots de estos gastos, -

que ser:!n ·presentados dentro de quince d!<1s de publicada esta 

Ley. Al Gobernador del Distrito o a los Gobernadores de los -
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Estados respectivos para su revisi6n y aprobaci6n, 

Art!culo 19, - Todos los bienes sobrantes de dichos 

conventos in9resa.ran al tesoro general de la Naci6n conforme 

a lo prevenido en el art!culo l• de esta Ley. 

Art!culo 20 .- Las religiosas que se conserven en -

el claustro, pueden disponer de sus respectivas dotes, tes -

tanda libremente en la forma que para toda persona le pres -

criben las leyes. En caso de que no hagan testamento o de 

que no tengan ningOn pariente capaz de recibir la herencia -

"ab intesta to", la dote ingresar! al tesoro ptlblico. 

Art!culo 21.- Quedan cerrados perpetuamente todos 

los noviciados en los conventos de señoras religiosas. Las -

actuales novicias no podran profesar, y al separarse del no

viciado se les devolver! lo que hayan ingresado al convento. 

Art!culo 22.- Es nuia y de ninq!ln valor toda enaj~ 

naci6n que se haga de los bienes que se mencionan en es ta -

ley, sea que se verifique por algtln individuo del clero o 

por cualquiera persona que no haya recibido expresa autoriz! 

ci6n del Gobierno Constitucional. El comprador, sea nacional 

o extranjero, queda obligado a reintegrar la cosa comprada,

º su valor, y satisfar4 adem4s una multa de cinco por ciento 
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regulado sobre el vo,lor de l!.quella, El escribano que autorice 

el contrato sed depuesto e inhabilitado perpetullll\ente en su" 

ejercicio pt1bl1co, y los testigos tanto de asistencia como -

instrumentales, •ufrir&n la pena de uno a cuatro años de pre-

sidio. 

Art!culo 23.- Todos los que directa o indirectamen

te se opongan a cualquier manera enerven el cumplimiento de -

lo mandado en esta Ley, ser!n segl1n que el Gobierno califique 

la gravedad de su culpa, expulsados fuera de la Reptiblica o -

consignado~ a la autoridad judici':'l. En este caso ser4n juzgo!! 

dos y castigados oomO conspiradores. De la sentencia que con

tra estos reos pronWlcien los tribunales competentes, nohabr~ 

lugar al recurso de indulto, 

Art!culo 24.- Todas las penas que impone esta Ley -

se harSn efectivas por las autoridades judiciales de la Nad6n 

o por la pol!tica de los Estados, dando ástas cuentas inmedi,! 

tamente al Gobierno General. 

Artículo 25,- El gobernador del Distrito y los Go -

bernadores de los Estados a su vez consultar!n al Gobierno -

las providencias que estimen convenientes al puntual cumpli -

r.Uento de esta Ley, (32) 

(52)'fuila Riíiiíl:rcz, !'éllpe. reyes fuidiíiiéñtales <E ~ro 1808-1979. Ed.Porrtla 
.M!xio:>, 1980 pogs. 638,639,640 y 641. 
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e o N·c L u s I o NE s 

1.- Los antecedentes hist6ricos sobre la Ley de Desamortiza

ci6n de Bienes de Manos Muertas, lila tenemos en lo die -

puesto en el Cuarto Congreso constitucional del Estado -

de Zacatecas, en et que se buscaba un mejor empleo de 

las rentas y bienes eclesiásticos; ya que el Estado se -

encontraba en banca rota; desidieñ.dose asL que se pusie 

ran en circulaci6n los bienes de la Iglesia que se encon. 

traban estancados sin perjuicio ni beneficio en favor 

del estado. 

2.- En ningún momento se tom6 en cuenta al campesinado ni al 

obrero, nunca tuvieron proyecci6n tas disposiciones que

otorgaban la el udadan1a en estos sectores quedando al 

margen de estas prerrogativas. 

Conocedor de este problema social, el Diputado Ponciano

Arriaga advertía al respecto que los problemas que exia

t{an de desigualdad eran generados por la concentrac:i6n

de la propiedad de la tierra. 

En este respecto L. va11arta se ocupa de loa-

propietarios de la tierra, marcando los puntos en los 

que se está abusando del proletariado tanto de las ciud!. 

des como de los campos, propugnando asl de esta forma 
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por una justicia social inás equitativa. 

3.- La Ley dos~e un punt.o de vista positivo trata de concilfar 

de una manera admirable los :intereses del· pueblo, los del

erario y los del clero. 

Para Angel Caso el "Legislador ae proponía con la Ley de -

Desamortizaci6n -era, como en la circular del 28 del mismo

mes y añoS se asienta, poner en circulaci6n la enorme masa 

bienes concentrados por diversas corporaciones civiles y -

religiosas, para que esta desconcentraci6n viniera a bene

ficiar, de modo inmediato, a los inquilinos o arrendata -

rios de las fincas de corporaciones y, de manera a la so -

ciedad en general". 

Desd2 '.ln punto de vista negativo esta Ley- le reconocía al

clero un carácter de propietario, cuando era dueño única -

mente del usufructo. 

4.- surge la Ley de Desamortizaci6n como una consecuencia de -

la nefasta ambici6n del clero, por habérRe apoderado de un 

cúmulo de riquezas, que dejaban al Estado en un segundo 

t6rmino y este no poder hacer frente a los problemas nacig 

nacionales e internacionales. 

5. - Como consecuencia tenemos que el clero se neg6 a obedecer

y genera así enfrentamientos por una parte y por otra, le-
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jos de beneficiar al sector campesino lo dejo desproteji

do tanto del clero como de las personas acaudaladas gene

rando as{ los latifundios laicos. 

6.- Mfis flexible fue la circular de 9 de Octubre de 1856, en

donde determina que el término de tres meses fijado por -

la Ley para la adjudicaci6n no ha pasado para los indlg,!! 

nas y demás labradores menesterosos. 

7.- Las circulares que se emitieron con el fin de prevenir a 

los infractores de la Ley, y as{, garantizar la operancia 

de la Ley ya que esta no contemp16 de una manera Clirecta

las irregularidades que se generarlan al surtir sus erec

tos, y tomar en cuenta la ineficacia de los funcionarios

corruptos. 

s.- El aspecto econ6mico de la Ley de Desamortizaci6n de Bie

nes de la Iglesia y de corporaciones Civiles ea un adelan. 

to en el aspecto econ6mlcp de la Naci6n y de los palees -

Latinoamericanos. Aunque su aplicaci6n fue muy precipita

da, pero como toda modernlzaci6n incurre en errores que -

después se fueron saneando con los demie decretos expedi

dos para tal objeto. 

9.- Asl como la Ley se aplica precipitadamonte también fue 

juzgada con un criterio arrebatador por parte del clero, -
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sin pensar que la Ley los._ benefi.ciabe!: volv~endo l~qu~do~ 

sus bienes, el Papa P!o IX lejos de entender las situa

clooes imperantes en nuestro pala, consigna los acont~ci-

mientos tomando en cuenta única y exclusivamente el cr! 

terio de los jerarcas religiosos mexicanos, que a crite

rio personal deben considerarse traidores a la Patria. 

10.- El problema de esta Ley fue el haber incluido la propiJ?. 

dad ~omunal de tos pueblos ind!genas CQtl) de3amortizable 

ya que estos opusieron menos resistencia que las de la 

Iglesia, y se consideraron hasta cierto punto defrauda

dos .. con las medidas adoptadas por el Partido Liberal. 

11. - Con la separaci6n de la Iglesia y del Estado lograda -

plenamente con la Ley de Nacional izaci6n, Juárez .ªª ad_! 

tanta a todos los pueblos de Latinoamerica al romper -

las cadenas y vicios, productos del colonialismo. 

Al respecto Angel Caso nos dice: •que el contenido de -

la Ley de Nacionalizaci6n es una arma política que ha -

bda de ser definitiva contra la Igleb!a. Se quiere 

quitar a ésta todo bien que le permita continuar en la 

lucha y fomentando la Revoluci6n que ha pasado a la Hi!. 

toria con el nombre de Guerra de loe Tres Años. 

El lenguaje es otro, la tesis diversa. ya no es la Ley

de Desamortizaci6n, el producto del hombre de las 

transacciones, COMONFORT, redactada con la caracter!st! 
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ca suavidad de MIGUEL LERDO DE TEJADA1 ahora es JUAREZ, 

interpretado por el legislador de la Reforma, el puro -

e indomable OCAMPO, cuyo nombre inútilmente se ha pre -

tendido llenar de fango. Ya no era la Ley que querla 

evitar conflictos, era el arma política que iba a solu

cionar de una manera cortante el conflicto~ ya no se 

trataba de una medida fundamentalmente econ6mica, aún -

cuando con un aspecto político; ahora era una medida 

fundamentalmente económica, aún cuando con un aspecto. -

político; aUn cuando con su aspecto econ6mico. El prop,2. 

si to principal, puede decirse único, fue privar al par

tido conservador de los bienes de la Iglesia; y este -

propósito se logr6 plenamente". 
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