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INTRODUCCION 

Por una serie ¿e circunstancias per1ete ia rrasa 1na.ígena,

al me:.rgen de nuestro p!eno a.esarrol!o y fuera de nueatraa me

tas progreaistaa. 

Se ha hablado de diversos sistemas sociales y pol!ticoa,

pero &stos no han resultado a.e! todo et1caces para la poblac16n 

indígena; todo lo han ácaparado las claies ecor.6mioamente acti

Vás de nuestra socied1d. Nuestra productividad sería m'e nota-

ble si, contando con mis mllloneo de seres potencialmente econ.§. 

micos, los pudi&ramoa incluir a nuestro consenso humano en to-
das sus manifestaciones. 

La apoi•taci6n de este trab;;ijo es contribuir al bene!icio -

de esos miles de hermanos, sacarlos de su marasmo hist6rioo e -

'incorporarlos a esta naci6n que constitucionalmente no tiene -

a.iscri111in;i.c:i.oneo, r:.unr1ue socialmente .no lo podamos comprobar -

plenl.l!ltinte. 

Para tener un concepto 1riás claro de los movimientos que -

han ~ediado en la rorma política, juríd1ca y Rocial del indio -

y tambHn para poder conocer algunas de las ~ificul t&.dea ::¡ue a

parecen en el intento de incorporaoi6n a nuestro ~~xioo actual, 

es nec~so.rio nacer un enroqul!l retrospectivo hist6rico y presen

tar un¡¡ com¡iaraci6n de lo .¡ue fué y de lo .iuesel indígena, en -

r!11~6n del iir.r:icto ::le la con:i,u1 sta. ef:lrartola y e! :paso de las in!!, 

tituciones sociales, jur!dicaa, pol!ticas y econ6micae en lilU -

cambiante modalidad a lo largo del ti~mpo. 

~in embargo, nos encon:ramos ante un serio problema, ~ea

la descripci6n de todas las sociedades indígenas ea una tarea -

fuera de mi alo~nce, por lo ·;ue princi:¡:a.Lc:~nt.e non rei'erireo:os

al pueblo azteca, como 1todelo de desarro.llo. 
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E L P U E B L O A 7. T E C A 

l~e propongo utili::ar & J.on a?ot~cas como ejecip.Lo, ya que este 

pueblo es el que se ha estudiado m~s. 

La rundaci6n de Tenochtitlán en 1325 marca el principio de -
. . 

.La historia '-exica I>ropü1n·ente dicha. 

~n aqueJ.J.a ápoca r.&xico pagaba tributo• y servidumbre a 1011-

tecpaneoas de Atzcapotzalco, quienes despu&e de haber vencido a -

.Los acoJ.huas aparecen como señores del Valle. 
" . 
Para poder entender a loe me~ioas ,en BUI aspectos socialee,-

jur:íd.:coa, econ6m1coe y ~oJ.íticos, eXiste .La neoeaidad primero de 

comprender que el pueblo azteca ten!a un ideal religioao que' era

.La raz6n fundamenta! de su vida. ~ataban convencidos de qúe te--

n!S.n una misión que cumplir, de ahí que nunca pretendieran esta.

bJ. eoerse sino hasta encontrar eJ. . .Lugar que para ellos era el pro

teÜzado. D~sde lu~go' que, la aiotivaci6n mb real de ·su peregri-

nar posiblemente se debió a las ~ondié.icnee de laa tierras p0r ;.._ 

las· que iban pasando¡ 1 loa.moradores de éstos lupres, debieron

aer somet.ilios. 

~e presento. el fen61J11mo ae absorci<Sn; saliendo triunfantes -

los aztecas; y eetablécidos en la isla de Tenoohtitl&n dividido11-

en cuntro caJ.pullis, como· en su peregrinaci6n io h.ab!an estado, -

su organizaoi~n era fuertemente tribal, d~biendo tener no a un -

caudillo militar como antes, aino a un personaje ~ue representara 

la.unidad ciánica Tenochca. 

Itzooatl ( 1427 - 1440 ) conduce a su ¡Íueblo, en común aJ.ia.!l 

~a con •.rexoooo, a la guerra con Atzcapotzalco; · aqu:! surgen las b,!. 

sea para la futura tripl~ alianza.·~ete eA P.l pri~~ro de !os graa 

áe~ caudillos mexicanos, su grandeza militar s6lo es igualada. rn~s 

tarde por FC1ctezur:a Ilhuicamina. 

1.a viotori:l. alcanzada contra Atzcapot~aloo permite a los me-
' xicas dia:rionar dt• la tierra de J.os vencidoa y" de 1r.ayeques --·--.. --·

(siervos) ~ue ~ultivaran esas tierras .p~ra beneficio de l~s seño

res tenochcas. 
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~st.:i. ~i!!!rr't '!O en hene:f1cio d.e lea Pi:pi+,:;in 1 ya '!ue la -

.:::Li:;·J baja, 10..J r.i¡;cehua.lel'l únic .• 1 .. ente d13ponen de la. tierra -

cC'l!Un~l -:e! co.lpu.Ui. 

F~ ~~í,·~o~o dur~nt~ r doe¡:u~s 1e I~c6atl, la socieiad·

ceY.ici oe ve dividida en nobles y plebeyos • 

.\ l::t muerte '.!e lzc6s.U, ocu;:ia el cargo de Hueytlatoani -

roctezu¡¡a Ilbuican:ina, c¡ue tiene el poder central de l:i tri-

ple a!ian:.a.· Ve la unión dP.l hijo de lzo6atl llamado Tezozo-

mootli y de la hija de :r.!octezu111a nacen tres hijos, Axayaoati, 

Th:oc y Ahui'.•.otl, Joe cua!eo reinaron en el oreden nombrado;-

. despuh le toco6 asumir el cr.lrgo o Jl!octe3uma Il, :1uien se en

contraba en el poder.cuando loa ~spañolea llegaron a las ---

tierras de Anihuac. A la muerte de fllo?te?..Ull'.1~ .J.l, le sucedió -

Cui tl4h1.1ac, qui en sólo pudo reinar 80 dfae sucedi&nctole Cuau¡, 

téa:oc • 

.. JJesQ.~ iuego (1ue. la monarquía tenochca no era en Anithuac• 

.. m~e .,de11joor,,tica que· lo ... era e11 esos tiempos la elección 1e --·-
'· . ., . . ' ~. . ' . ,, ~ .. " . 

. c.ualquier rey euro.peo. En primer lug~r .no podía elegirse . eino 

un miembro de la casa reinante, en segundo lugar los electores 

e~an.lo• mismos parientes de la casa real. Los plebe7oe o ma

cenuales no p~rtic1paban en las elecciones realea. 

1.- EL !)~Ell!O ~NOCBCA 

Se ha discutido mucho si hay razón para llr.~~r ~l imr.~ 

rlo a~teoa con este nombre. 

Evidentemente, oi consideramos como único al imperio ro

n·ano, .la orgar.ü:aoión E'!exina no covreapond:!a a lo que era ,la

organizaci6n romana, pues ~ata ya era una inst1tuci6n pol!ti

ca, en tanto que entre loa mexicas perdura y, ~ún máe, es ba-

. se.de au.orsanizaci6n.el clan, P.l o~lJ'Ull1. 
. ' 

La, base del irr:perio a?.teca está constitu:!da por la tri~ 

.Ple alianzas 'J.'enoohtitlán, 'i'excoco y 'l'ncutw, es l.!.c::cir, rrenca 

acolhuas y tecpanecae, .que proporcionó la fuerza par'!I. lan~.ar

ce a la cPnquista de otroa t~rri torioa, c1ue fueron la b:i.se de 

lo •J.Ue consideran:os i:omo esencia de un i:;:,¡;;ario. 

Cicrt;ir.lente :::1icedió er. .r.:é:cico lo ·~ue p:;.36 en Perú, -i.ue -

se fÚ~ 1mponi~ndo po.lític<:tmente ur.::,, so!:l estirpe dom1na.me,.1a 
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que pe.:.-teMci6 :;. los tenochc¡;.s, en detrin:e.nto 1• ou~, al,1~011, -

¡:uth1 ct:H11Clo ne e;"ectuaba .la rerartici6n de l()G botínes d.e g1.1.,erra 

y los tributos á.e loe puebles conqu.iati;.dos, el ir.e.nos ravorecido

fué. el pueblo tecpaneca, ya .1ue. s6lo le tocaba una q_uinta parte

en tanto ;1ue los ;;.colnuu.n y a los mexic::i.s les correSJ>Ond!a. a ~a

da uno de e:Uos dos quintas :párte:s. 

"~~octQmu;:u. Ilnuicamina (l44U-l469) recoge las. baae,a para .la 

futura g~andeza de Uxioot la existencia de la triple aJ.ian~a y-

1a begc:.ir.onfa sobre el Valle de Mbico. 11 ( +) En realidli:d 'l .Lleva 

a cabo la ex:pansió.n imperia.liGta del náa .ru:::-o e.etilo. Acaba 09n.., 

loa últirr.os brotu rebeldes en el Valle (t:halcas), ''de a~í al V~~ 
J.l e de Puebla (Tecamachalco, Tecalli) a los que dOl!•Üta. Su pró::•:'i 

mo objiativ,o ·es. marchar sobre el Valle· de Oaxaca y la~ ti1.rraa -

lixteco-Zapoteca en el Valle y Sierra. de Oaxaca. Los límites d•l 

Anilhuac se ensanchan así haata. confinAs ineospechp.dor. •.. 't +) 

1os reyes de esta triple alianza emparentaron llegando.a"'."

formar lfl .:realeza que tenb como base Tenochti tllln, dond• el ni

vel de vida es manif'iestac·ente superior a lan deirás poblaoioneJI-
,,. ,· '' 

de los pueblos de la alianza. 

Co~orrne se ib~n aumentando por medio de las con~uis~ae de

nuevos pueblos, los prinoi¡;es de asta .. caso reinante, er<>.n .c~ea-

dos con las herederas de los antigl.lolil reyes de estas ciu~~des, -

11" t•Jl 11'.odo ~lUli tm,.hi én dichas ciudades eran 1tanejndas por la -

misma familia real. 

J.11 fo;o;.•a de gobernar una provincia dentro del. sistema mexi"'." 

ca sra difer~nte según la iw.portanoia de la provincia, lª mayor

º ir.tmor dificu.L tact en conquistarla y la posibilidad de tener un

gobernante f'ácilmente maneJable;, los meld.cae se conformaban con

oambiar u~ gobernante hostii por uno d6ci~, o. bien imponían· un :

príncipe. tenoo~ca, teniendo aieu.pre cuidado do casarlo cpn una -

rnuj~r descendiente de los reyes del :pueblo aojuzgado para que ~ 

sus hijos fueran gobernantes, no solo por hecho, sino también -

por derecho de suces:lón. Esto hacía ;:¡ue el imperio se consolida-

ra c~.da. vez n;ás. 

{+) 'L'~ecano S~lv,,rtor.-· Derecho y Organización Social de loo Azte 
· c 1\ 'i'esH~ .Profer;1omu. Fao. Derecho U.N.A.1'. 19.37· Pag. lT 

t +J lr.tem. 



. LoA 'tunoonoao tuvieron muoho cuidl'l1o de no' c!!!atruir laa -

ores.'niiacJ cneG lOC!\!f!IP y en rea:peta.r 102 ¡:rivilegioB de .lOB cr..,,:1 

-,¡uns y a.e J.oa nob.les. Aunqu.e el término cacique sea :tnti.Uano, -

ae pueoe urJ j.C'::i r a J.O ·:i.ue hemos dicho por la semejan?.a reaJ. d.e -

situacion&E. Se les e . .ügía m1tur&.lmente tributo, 9Ul!l1Bidn y en -

a.tgun;;.s ocu.sione!l !H.s blJ'J.S ae los reyes o señorea conquistaCloa, 

,·¡ue eran envia.<L«S como "ºlJODaa o concubinas a los tlacatecubtlis 

mexicas, ~colhua~ o tecpaneaD, o eran casadas oon oiros prínci~ 

peti 1uitioanos, ¡-ero no se leo ,pr1va.ba ni de au car,foter a.e no--

blee, ni del gobierno de ous tierra.a, ni de suu propioa maye1ues 

coc.o sucedió aeapu's del ad.venimiento a.e .1<l conquilita. 

tU.t:lf'l't;i:i DEL Dl!:i1.!!iCHO aZ!MOA 

Fu' tfetzahualc6yot.1 eJ. oread.'or d.• veint• 01'<1•nanza11, oonH,t 

vadaa y tranernitidaa por 11; quien pud.o aprovechar el elemento -

po}lula.1· a.ntisv.o, tijfndolo y eooribUndolo pictogrltioamente, -

por lo que J!OdHoa consid.erarlo como el cre:.i.dor del Derecho MeJ:!. 

cano antiguo. 

Dos c6d~oea post-hiap,nicoa noa comprueban la existencia de 
11Q6dicea escrito; de las Leyes d• Ml:doo y 'texoooo, loa cddioes

Florentino o Sahagi1n y el ~!endocino :imboe pintados en h. segunda 

mitad dei siglo XVl (el V.endocino parece haber nido calcado en·

parte de un c6dice prehispfoico, cotto lo co1tprueb11 el ind.ice de

tributoo tomados de la matrícula. de tributos exiotente en nues-

tro l·!uuo 1 pintado en papel ie agave). En lu.s :p~i:;inaa de dichos 

c6dicea encontr~moa rtferiios diveraoa ~ctoo de ju~tloiai Addlt!, 

roa lapiiadoa, seITor rebelde ahoroado, ladrones enjauladoe; todo 

esto no tu& aino una for~~ pictogril:f'ioa de transmitir al pueblo

la noci6n del Derecho, loa ictoa o laa omision&s '1,ue sancionaban 

las leyes del Anáhullo." ( +) 
La ~rinoipal fuente del Derecho Azteca fu& la acstwnbre. 

(+) Toucano. Op. cit. pág. 26 
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OROANIZA9ION JUDICIAL 

''El sistema judicial :le los aztecas se orga.niz6 en doa fol'

mas& La primera deatinada a la impartioión de justicia de loa m_! 

cehuales ae integraba por trea tribunalea1 

a) El Tlaxilacalli (uno por cada calpull~ o barrio), cuyo~ 

juez era el Teountli, donde 3e ventilaban asuntos· de ·poca monta
O·eaoaaa importancia. 

b) El Tlaoxitlan, formado por tre~ ju•~••, uno de loa cuai-
les tung!a como presidente. a cuyo.nombre eran diotad.aa laa sen

tencias, conocía asuntos de mayor iaportanciá. 

o) Tribunal del Cihuacoatl, formado .. por tr .. jueoH que re
solvían acerca de.sentencias.de muerte. (+) 

La· segunda forma de imp&rtir jua~icia~ organiz6 eato• tri'b!!, 

nales1 

a) El Teap~loalli, formado por do1 jueces (un noble 1 un 11!, 
litar) oonoc!a de los juicio• pro'V'enientes de dilitoa cometido11-

por oorteaanos 1 militares. 

b) El' Tribunal de Guerra tamb1'n llamado Tribunal del .Tlao,t 
.teactl, ~ormado por tres capita~es a quienes.auxiliaban cinco~ 
ejecutores, funcionaba e:xo~.uaivamente en el campo de batalla pa

. ra ielitoa.de oar,cter milit~r. 

c) El Tribunal EclesibUco y Escolar, cuyo juez, el Huitra, 

nahuatl conooia de loa problema• de eae orden y de loa juicio ae

guidoa contra eaoolarea. 

d) Loa tribunal•• mercantil•~ eran doaa el deatinado a loa -
juicio• entre los ,oohteoaa o Mercaderea pudiente• 1 •l' eatable

oido. en los mercadea o tianguia para conocer de laa dificultad•a

entre vendedores compradorea" ( +) • 
" Los procesos tenían doa inata.noiaa. La primera ae aeguia

abt e tribunales jerarquizadosa si la causa era entre gente· baja -

(maoehuales) en una sala popular ( tecalli ) y para lo~ noblea y

guerreroa otro tribunal ( tlaxitla ) en que ademé'.s u pronuncia

ban sentencias de los juicios cerrados en la sala anterior. Una -

vez sentenciado en juicio, podía abrirse una segunda inatanoia -
por via de agravio o de. apelación, ~nte doce jueces que eran re-
( +) Pedro Jaime Viotal Castelazo, Situ~oi6n Socio-Jur!dioa del 

In•i!gen.s. ?·'.eidc:.rno. Tésia Profesional. M~xico 1968. Pág. 9 
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presen~antes del señor ante el cual ae neguia, si el negocio era 

&ravo o ie cuant!a "• (+} 

Respecto do l~s carcelea había dos segúh la gravedad del d!. 

lito. El petlalco, sitio de aprov1aionamiento o alhondiga, era -

el sitio de reclusión para los que delinquian en oosaa poco gra

ves. Por el cual no mereoiaQ la pena de muerte dice Sahagdn. 

Por el contrario para aquellos delitos graves que mereoian

pena de muerte·los sitios eran estrechos, obscuros, verdaderas -

jaula• como apareo• en el Codic• Plorentino. 

En relaoi6n oori el dorecbo oiv11 aon pocaa las preeoripcio

nea que indican loa historiad.orea, pero laa exiatentes fueron oJl 

jato de risuroaa reglamentaci6n y constituyen eituacione• juríd,1 

ca• perfectamente determinada•• {++) • La familia como cllula ao 
. . . -

oial, matrimonio mon6gamico, ooncubimato permicible, proh1bici6n 

de.matrimonio entre aaoendientea y descendiente• y entre he~manoa• 

Eatrictamente prohibido oaearae eón la madraatra, la patria pote,! 

tad, la minoria de edad, el divorcio y la herencia eataban regla

aentadoa. 

En el derecho penal tenfan eatablecidas sus normaa,oomo aje.m. 
plo podriamoa citara 

a) ''Jo bastaba probanza de adulteri~ ai no los encontraban -

juntos 1 la pena. era .que pt!blicamente t'ueran apedreados ... 

~) Apedreaban a la que habia coreetido adulterio a su marido, 

juntamente con el adultero. , 

e) ''Ahorcaban a loe que hurtaban cantidad de mazorcas de maíz 

o arrancaban alBUnOs maizalea, exepto sino •r~n de la primera rin

glera del camino, porque de esta tenían loa ca.minf:l.nte& licencia •• 

tomar alguna.a mazorcaa p~ra su camino". (+++) 

(+) 'l'oaoanof · op. ·•it. p4g. 26. 

{++) Manuel l. Moreno. La lr¡anizaci6n Jur!dica y los Tribunal•• -

Préhbpanicoa. Editorial E)l}1A 1946. p's· 771 

. (+++) Raul Carranoa y Truj1llo. Derecho P•n,al Mexicano. 

f.'xico 1955· P'Bª• 74 Y 75. 
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LAS PEN.;;.s EN . EL DERECHO ,i.~·rECA 

~as medidas que el estado a~t9ca us6 para la eegurid~d y paz 

de la. comunidad fueron las eiguientes1 

''l.- Muerte. 

?.- Esclavitud. 

3.- Penas corporale•. 

4.-. Prisi6n. ' , ·.,: 

. 5·- Int'amaci6n. 

6.- Suspensión o privaci6n de; fUnoionee y dere?~º,ª·º. 

1·- Confinamiento y Extrad1c16n. 

8.- Penas Peouniariaa. 

No obtante esta eaoala de sanciones a la prodüoo16n del del,!. 

to, nos enoontaramos con que el derecho azteca uscS casi exolud:V!. 

mente dos, la de la muerte y la esclavitud."{+) 

V.iremos como ejemplo algunas de estas penas: 

"a) Delitos contra lú seguridad del Imperio. 

Al traidor del rey o república lo hacían pedazos por sus e~ 

yunturas y la casa de su morada la saqueaban y egha.ban por el. su!. 

lo, sembrandol!>. de sal y quedaban sus hijos y los de lilU, oaaa. ea

oiavos hasta la cuarta generacicSn. ( 2da. Ordenanza de Netzahual

o~yotl) .. '•. 

b) Delitos contra la moral }n!blica~ 

Era ley que sacrificaae abriendolo por los pecboa, al que -

hacía hechiceriaa para que viniese al~n mal sobre alguna ciudad.. 

o)· Delitos co~etidos por funcionarios. 

Tenían pena de reuerte, los f'uncionarioe que hacían al~na

relaci6n falsa al señor superior, en alg1Ín pleito y asimis~o loa 

jueoe• que sentenciaban injustamente. 

d) Delito~ contra la v~da e integridad corporal. 

Si algun!l persona matase a otro fuese muerta por ello. 

( 6ta• Ordenanza de NP.tzanualc6yotl) 

e) Delitos contra las. personas en sus patrireonio. 

Si alguno hurta red de pescar, pagalos con mantas ~ue loe

j~eces dicen y si no las tiene ee esclavo. 

El ·1ue arranca maíz antes del gran::i.do woría por 'ello •. 

( +) Toacano. op. cit. pjg 5~. 
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t) Delito• Sexual••· 
+ Apedreaban a las que babian cometido adulterio a 1U1 mari

dos juntamente con el que con ella babia pecado • 

.A. nin¡una 11Uj•r ni hoabre o&•tipban por eate pecado de ._ 

dulterio, si solo el marido de ella aou•aba sino que babia de -

haber testigo• 1 oodfe•i6n de loa malhechor•• 1 ei estoe eran -
prinoipale1, aho¡abánl••· 

Tenia pena de muerte tl que aataba a au mujer por eo•J19oha 

o indicio 1 aunque la to•••• oon otro, eino que lo• juecee ha -

bi&n de ca1t1gar. u ( +) 

ORa.t.IIZACIOI SOCIAL. 

En la organi1aci6n social •• pueden ••tablectr do• olaaes, 

101 aaoebalal•• 1 loa pillia1 pudien4o oonaiderar a una• ola••• iB. 

teraediaa como la de los coaerciante• o.pocbteca•~ loa directora•. 

del colegio da cada barrio o telpoabtiato, loe pintora• o tlaoul.2, 

oa, loa cantor•• 1 lo• inatructoree, tambien los aaantecaa o tr!. 

b&jadoraa de laa plW1A1, qut vinan en algunos barl'ioa, 101 ort.!. 

bree etc. 

Láa oondioione• dt loe aaoehual•• eran duras, pu.H Htoe ao 

tanian ni 1111eblé• ni ve•tual'io, aino el que traían aobr. .ua P9.E. 

1ona1, ~u~ o df11 piedra• de aoler aab• tubi•n unaa ollas pa-. 

ra cocer r una e•tera en que doraian. 

En caabio loa principal•• 1 101 1efiorea eieapre and&bt.n en

banquete•. 7 boda• 1 lce prinoipea •• aoo•taban en cuaas 1 jugaban 
al azar piedras precio1aa, jo7as, oro, plumtria, eaolavoa, aantaa 

1 arreos de 81.l•rra. 
La diferencia social se manitieata palpable en relaci6n con 

el impuesto• uno1 eran tributarios 1 otro• tributados. Loa •ao.!. 

hu~les eran tributario•, se debía pagar tributo a los prinoipa.

lea, á ·101 aeffores '1 a los caciquea. Sin embargo, a pesar de. que 

loa maoehualea eran tributarioa, había 1us excepciones, cuando-

en caso de guerra se distiÍlgu.ían se lee exill!a del impuesto por 

merced. En tanto que por varios delitoa, algunos principales 11!, 

gaban a atr, por le7, maoebualea. 

(+) Viotal Caatelazo. op. cit. p4g. 12 
(+] Toscano. op,· cit. p«g. 66 
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La diferencia de rango corresponde a una diiiinta situación 

eoon6mica. 1lo todos los pillis eran tributadoe,aino·.1010 los f'U,!! 

cionarios, y por otro lado, no tod.01 los maoehuales eran tribut!, 
rios pues se exceptuaba a los yalientes. 

Teníamos en Tenoohtitlan toda una ¡a11a de personas en dive,t 

sa cituaoi6n con respecto a la tributaoi6n1 Oente tributada por

todo• loa tributante•, ¡gente tributad.a por los de su Calpulli,~ 

gente no tributante 1 no tributada 1 gente no tribu-tada pero t:r! 
butante. 

Entre la olase de loa oomeroiantea no todo1 eran igual.ea, ~ 

pi.lea exiat!an uno1 que laboraban 1 otros que dirig!aa, exietien
. do los·poohteoa-tlatoque que eran los señorea de loe pochteoa. 

La polígamia se encontraba entre loa mexica, pero no en to

da• las olaaes, era un privilegio de loa señore•, en tanto 101 -

maoehuale• no podian tener m's que una e1powa. H&bia la co1tum -

bre del oaauiento nntre pillil 1 aaoehualee cuyoe hijo• ienin

una condición distinta a la de hijo• de pilli1 o de •aoehualea -
puroa. 

La oond.ioi6n aooial era heredable y heredada. Al nacer loa

hi j oa de loa prinoipalea, lea ponían en la mano derecha una e•P!, 
da pequeña 1 en la izquierda una rodelilla. A lo• hijos de la ~ 

gente vulgar les ponian las inaignias ele sus otioioa. A•i•immo,

loa oomeroiantea eran hereditario• al igual que loa artesanos.Se 

exceptuaban dnioamente a loe valientes, que son la exoepoi6n de

lo que parece eer un& sociedad olasisiata. 

Hemos mencionado al mayeque que juega importante papel en -

la eoonom!a mexica, ya que eran los que trabajaban en las tierras 

de los nobles, con lo oual se ganaban el sustento y el de su fam! 
lia, pero tenían que entregar una parte de sua procluotoa al señor 

de quien dependían. Estos mayeques podían tener su origen por oon· 
quista o refugiados de otras ciudades o individuos que por juego

embriagUez u otro motivo, habian perdido el derecho a trabajar en 

las tierras del calpulli. 
Abajo del mayeque estaba el descastado, que era el que había 

perdido su status social en virtus 4e alguna sentencia. Estos in-
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dividuos eran asalariados que se alquilaban para poder ganar lo 

de su comida 1 algo mle. El asalariado era verdaderamente una -

excepoi6n, ya que la inmensa 11ayoria de la población era ueu -

truotuaria de las tierras del oalpulli, o ~ayeque en las tierras 

de loa nobles. 

'l'enUioa 00110 'lll Uao grado social al eaolavo, quien no poeee 

las caracterfatioae a que eetaaoe aooatuabradoa en el concepto-

ocoidentali•ta. En priaer tfraino no ea una oo .. , sino una pe:re,!. 

na una oapit1s dimtnutio, en oonaecuenoia tiene derecboa que •l
amo debe re1petar. lo existe la Le7 del vientres hijo de ••clavo 

ea esclavo, sino que 8U8 hijos nacen l1br••· il esclavo pUed.t t!, 

ner 'patrimonio propio 1 lo que •• a.te curioso, putde tener eaclA 

voe propios. Las oauaaa de la esclavitud aon variaa, pUede aer -

por contrato ea decir, que una peraon11. puede enajenar 9U per•ona. 

a otra con el objeto 4• g11.nar, pie~e taabien vender a un tami -

liar su70 que de fl dependa pero era ooe'tumbre renovarlo cada -

dos añoa por otro familiar, obieniendo con esto el anterior ea -
clavo au completa libertad.. Todo esclavo tenia derecho a reoo ~ 

l>rar w libertad., aieapre 7 cuando papra la cantidad en que b.a.

b1a aido nnclido.· 

Otro medio el• recobrar la libertad. era cuando el amo oonve?, 
' tia a au eaclavo en au amante, tambien en la.a relaciones ama-ea

clavo. Se recobraba la libertacl cuando un esclavo se rugaba 1 -

trataba 4e ilegar ai' tecpan o palacio real, al llegar obtenia -

automatioamente su libertad., dur~nte la pereeouci6n del esolavo

por el amo, nadie podia ayUdar a este a detener al eeclav6, ya -
'que ei lo hacia por· eate solo ti.echo era trcoado por el esclavo. 

lfo hay que oontundil' al esclavo. con el cautivo d.e guerra -

P'leeto que este no pe,rtenece al que lo cautiv6, sino al Dios y -

'en oonaecuenoia debe aer aaoriticado. 

LA EDUCACIOJI. 
Loa maxica pose!an dos escuelas diferentes, una para los ma

oehüalea ·y otra para los pillis. En au niñez el macehual apred.!a.-
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de eu :padre los priniel'os conocip1ientoa de su oficio, le. ªJllldaba, 

a pescar o a sembrar, .labraba la madera, acarreaba la leña y se 

enseñaba a cargar pesados fardos, ~es la ausencia de ani111alee- , 

de carga, obligaba al hombre a soportar desde nifio grandes pe -

sos. Más tarde ingresaba.a la escuela del calpulli llamada tep.2. 

ohalli, donde se le iniciaba en la religidn y en las artes de -

guerra. El cuicalli o casa de canto le enseñaba lo que deb1a ea 

tonar en.las ceremonias religiosas o civiles. 

la escuela de loe pilli era el calmecac, aqui la enseñanza. 

era propiamente 111ili tar, pero los conocimientos generales. era~ . 

ús amplios, pues los que salian de esta escuela habían d.e ocu

par loa cargos m4a altos en el ej4rcito, en la igl9sia, en la -

politica 1 en la burocracia. 

Tambiln las mujeres ten!an escuelas especiales en las que

recibian entrenamieato sacerdotal antes de casarse. 

OROANIZACIOH ECONOMICA. 

Las descripciones que ee han hecho de loe me:Lica dentro de 

la Htructura llOCial 7 política, eet4n na.turalHnte aoo111paiíad&11 
por tranatormaoiones econ&11ioae muy i11porta.ntee. 

De una tribu nu~erioamente reducida que emprendi6 la pere

grinao16n conduc~da por 11toerdote11 y jetes militares y que m!a

tarde se estableci6 en Tenochtitl,n, parece por muchos motivos

pescadora y cazadora, por lo que al llegar a este lugar, la na

turaleza les brinda eu medio, el lago, el oual es au medio nat!!. 

ral de existencia, convir.ti,ndoee en pueblo sedentario. 

La agricultura, la peeoa 7 la caza, eran BUll actividades -

esenciales. Teniendo en cuenta que las chinanpas { pequeñas --

tierraa tlotantee ) conocidas antes de su estableci~iento lee -

per~iten tener lo necesario para su subsistencia, junto con las 

aves acu4tioas y loe peces. 
A partir de Izcoatl, se produce un cambio radical en la e

conomía indigena, ya que .la conquista y el predominio eob•e los 

dem'e habitantes del Valle de M&xico pern1ite a la sociedad mex!, 
oa disponer de tierras para aumentar su riqueza. Ya no es ún1C!, 

mente la parcela del calpulli, sino que loe nobles pueden ·tener 



a au dispoeici6n tierras pa.ra su uaut:ructo personal. ~staa oonc&

didaa por el Hueytlotani eran heredables 1 no trabajuda• por los 

miHibros del calpulli sino pqr lo• 11a7eq\tea. 

Sin embargo, las tierras de los pillia ae pOCl.ian perder cua,a 

do no se trabajaban, cuando se dilapidaban, 4 por la sentencia -

del Tlacatecuhtli. 

i1i eata f'orma, a la distinci6n Henci.aJ. 11e .1011 pUll.ii y de -

loa macebuales ~asada en la diterencia de sangre, agregaaoa la d.! 

ferencia econ4mica. La explotac16n de la tierra era en beneficio

individual ( tierras de loa noble• ) 6 en beneficio colectiTo ~ 

( tierras del· oalpulli ) laboradas por loa macehuales. 

Tenemoa que Tenochtitl'n recibía continua11ente por aedio de
la explotao16n de la tierra cS el beneficio del tributo, una gran
variedad. de produoto•J deade el Valle ha.ata las tierras o&lidaas 

maiz, frijol, chia, 119aoado, avee,te~idoa, Y&eijas de barro o de 

calabaza pintada, pieles de aniaalee,'algod.6n, cacao, grana, eal, 

chilH, madera 1 objetos precioaoa, oro, plata, cobre, Úlbar, j .... 

de, turqueaa, cristal de roca, care7 1 pluma& d• pato. Al&Qnos ~e 

estos materiales ven!an en for11a de productos aan'utacturadoa, que 

por au calidad. tenían gran aprecio entre 101 Aztecaa. Loa deaáa -

productos llegaban en forma de materia priaa, :para que fueran tr!. 

bajado• en la iala. De tal aodo que !enochtitlln se tu.4 oonvir--

tienclo en un gran centro político, co .. roial e inclu•trial. 
Loa pocbteca 6 comerciante• tenían a4a de una faceta en eu -

trabajo, puea aerTian·como taiee 1 ade•'8 como eapiaa 1 como BUe

rreroa, siendo d• gran utilidad. para el eneancbamiento del domi~ 

nio politice, militar 1 eoon6mico de loe mexica. Aportaron aaimi.! 

mo el aedio para •l proceao d• tra111oulturaci6n, prooeao que ailoa 

m4s tarde •ería el integrador de la naoi6n criolla 1 •••tiza. 

Por otro lado, la actividad comercial en el interior d• laB

poblaoion•• era auaaaente iaportante, teniendo.cacla pieblo IN.••?. 
·cado organizado, senta1Ulo plaza cada cinco cl:lu. In las grand.ee -

o.iud.ades cosr.o '1'enocht1tlin, Te.xcoco, Tacuba 1 Tlaltflllolco tenfan

sus ·puerta• abiertas todos loe diaa •. Loa principales vendedores -

en las ciudades erELn le.e mujeree, las o'peracionH se realizaban -
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mediante el trueque, aunque ciertas aeroancíaa por aer típicas y 

de aceptación general, ten1an un verdadero carácter de papel mo

neda, ua,ndoae para las coaaa corrientes el cacao, 7 las cosas -
de gran valor, eaclavoa y jo;raa era lo uaualf ademia las aantaa
tenían diverso valor aegdn su calidad.. 

LA PB.OPlEDA.1' EN'i'.lü: .LOS AZ'J.'EC!S. 

La propiedad de la tierra pre1entaba trea torm&a antes de -
que loa españolea fundaran La Nueva ~apañas 

J..- Propied.ad. pública ( 1'ecpantlalli ) tierna de la corona¡ 

Miotlichiaalli, tierras para el auatento de la guerra1 'l'eo:pantla--: 

111, tierra para el aoatenimiento del aacerclooio 7 Calmecac. 

II.- Propiedad privad.a 6 de loa grandes señor••· ~laltooalli 

tierru propiedad. del aeffor1 P1llali Uerru propiedad. de loa -

grand.es caciquea. 

lll.- Propiedad oonnal cS calpulli. 

El uautructo de la tierra era tranaaiaible de padrea a hijos, 

sin l1dtac1ón 7 a1n tfrainof pero Htaba.aujeto a doa oondioio

nea esencialea, la primera, cultivar la tierra sin interrupoiln,
si la tamilia dejeba de cultivarla des aiio1 ccn1eoutiToa, eJ. jefe 

6 Hñor principal de cada barrio la re.oonnnía por ello, 7 ai el

aiguiente afio no H enmendaba, perd.ia el usufructo irre&iaibleme,n 

te. La segunda oondioi.Sn, permanecer en el barrio a que oorrHpo.!!. 

Ua la parcela uau:tructua.da, puea oon el cambio de un barrio a -

otro 1 con .. 7or razln de un pueblo a otro, implicaba la plrcl.1~a
del usufructo. (+) 

La propiedad entre loa aztecas se dividía ena 

a).- Las llamad.as tierras de .propiedad privada, pertenecien

tes al rey, nobles y seffores. Dichas propiedades se les concedian 

en recompensa por aua victorias 6 por los ael'Yicios preatad.01 al 

!!:atado. 
bJ·- Propiedad pública.- Tierras que perteneo!án al Estado 

(+) El Problema Agrario ñe ~6x1co. 

»r. Luc~o Mendieta y NÜñez. Porrda. M4xico 1954. r.lg. 7 
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1 a lae instituciones civiles, militares y religiosas, los pro

ductos obtenido• de ellas ae destinaban a sostener loa gastos -

de los fUncjonarioa pdblicoe y los ael culto' religioso. 

o) .- Propiedad ooll!Ullal.- Cada barrio ~ caJ.pW.li tetiían tl,!. 

rras que ae repartían entre los habitantes, diatrib~fndolee a 

cada familia una parcela, misma que se otorgaba de acuerdo a. sus 

necesidad.ea. El reparto de eataa tierras lo haofa el jefe del -

barrio quien adea&a de dichos repartos, reae?Taba una porci6n -

de tierras para el aost'n del Oobierno1 del Templo local 1 para 

el pago d• tributos. 

,¡ Entre loa astecu e:deUan las siguientes propiedades cu

yos noabrea •• inapiraban en la calidad de loe pooaedcrea 1 no
en el g6nero de la propied.ada 

T!atocalalli Tierra del re7 

Pillali Tierra de loa. nobles 

AJ. iepeUal.1.i 

· CaJ.pullali 
· 11 il1ohiull1 

·. 
1J.1e0Ualpa11 

~ierra del pueblo 

Tierra del barrio 

'H~rra para la guerra 
Tierra d.e J.oa dioaH." ( +) 

IL '!JWW'O PUBLICO 
Una de las caraoteristicaa m&a i11portantei de la orpnillr 

·014n eoon~mioa de loa aexioa ea el tequio ó coatequil, 6 sea la 

contribuo16n de trabajo personal a laa obra• públicas. for me-

dio del ooatequil se realizaban laa obraa neceaariae en oi.da b!, 

rrio1 1 también aquellas obras m~s iaportantea que eran útilea

para toda la ciudad.. .li'uncionarios especiales que depenliian de -

loa jetes de les oalpulli• & del BueJilatoani,.tenian a au oar

'io el juntar a loa init!:'tH.i.~~is IÍqorH de edad que tenian que -

preeb.Í- obligatoriaiiente sus sel'Ticioa de trabajo oomnal. Co1a 

que llÚ tarde usaron 101 eepaiioles con eJ. nombN de "cu&Clrille

ro•" para obraa de utilidad oo.tn. 

(+) Marta uhávez de Velázquez. El Derecho Agrario en X'xioo. 

Porl'\ia léxico l9b4. p~g 93. 

, ' .. ,·.,'.\'. 



! ' 
1 

i 

} 
! 

i 

.¡ 
j 
i 
\ 

.! 

C.t.PI'l'ULO II 

ífOCA COLUMlAL 



- - ·~;.~·~_:...<_·' 

- 16 -

EL INDIGENA DURANTE LA COLONIA 

La 'pooa eapañola ofrece una gran riqueza de temaa y de do

cumentos acerca del indio, a tal punto~ que si se quisiera pr..,._ 

sentar un panorama general de la vida del !ndigena en M6xico du

rante esos tres siglos y en tan vasta• regiones, no cabria denr-

tro de loa reducidos tarminos de la s!ntesis que aquí intento. 

11El pri111er heoho importante de la Conquista Eapañola en M'

xico, que interesa subr~ar, es el de que los españolea no axte!, 
minaron sistemátioamente o alejaron a toda la población abori~ 

guen sino que servilizaron a la mayor parte, o sea a la del cen

tro y sur del territorio, empujando o diezmando únioamente, como 
loa ingleses en todo el territorio, de los actuales Estados Uni
dos de América, a las rudimentarias, trashumantes y belicosas ~ 

tribus del Norte del Pa!sJ tuvo pu'• la Conquista Española un d~ 
ble aspeoto en este sentido, en relación con la poblaci6n nativa. 

La conservación de la mayor parte de la población aboriguen 

obedeció, amén de otroa motivos secundarios, atres razones prin

cipales• a) que era muy numerosa b) que el tipo de oonquistadol'

hispano del siglo XVI era el del aventurero que busca enriquece!, 

se lo más cómoda.y rápidamente posible, y la utilización inmed.1.!, 

ta del indígena significaba un medio mas idóneo a este tín, qu.,. 

su exterminación y consiguiente sustitución en toda clase de tr.!. 

bajos penosos por el porpio Conquistador. o) qua el español de -

entonces como el de ahora, oareoia de escrúpulos raoialea fuel'-

tea. (+.). 

( +) Sooiolog!a Mexicana Car loa A. Echanove 'l'rujillo Fdi torial -

Cultura México 1948 pág. 88. 

Con el advenimiento de la Colonia, el número de ind!genas --
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desciende de manera oonsictert101 '' t1us tu fines del ::>it;;J.o XV J. 1 pues 

de cerca de seis millones baja a dos millones y w~~io ~e indios, 

para ir ascendiendo lentamente hasta prinoip1oa del Siglo XIX. -
El deaoenao ae debi6 a las siguientes oauaaea 

I.- La conquista, en la que fueron aaorif'ioados miles de -

indígenas, 7 m's que en la guerra, en las agotadoras expedioio-
nes a territorios lejanos, uomo la de Cortls y lufio de Ouzm«in,
en las que los utilizaban como bestias de carga. 

II.- La_esclavitud, que caus6 grandes estragos entre los---1 

naturales, por ser dur!siaos los trabajos a loa que se lta ao•.!,

ti6, como la minería y el transporte, y adem's de aer deficiente 

en grado llUllO su alimentaci6n. 

III.- Las epidemias, sobre todo las de 1545 y 1546 que hi-

cieron enormes estragos en todas las comunidades indfs-nas. 

IV.- Las lpocas de hambre, de los malos años de cosecha oo

operaron a la elevada mortandad de loa ind!genas. 

POLITICA DE POBLACION DE LA CORONA ESP.dOLA. 
RESPECTO DE LOS INDIOBNAS. 

Respecto a loe indios, en cuanto a habitantes diferenciados 

dtl territorio novohispano, tuvo la Corona una pol!tica'hui gen!. 

. ria", la cual se puede resumir en lo siguientes 

a).- Mantenerlos separados dei resto de la poblaci6n. 
b).-'Dejarloe en libertad de cambiar de residencia. 

c).- Congregarlos. 
a).- Separaoi~n de los indígenas del resto de la poblaci6n. 

Esto no debe entenderse en una forma total, que impidiera el con 

tacto de loa indios c~n las personas de otra raza. Debe compren

derse· asfa En donde habiten los indígenas, en sus pueblos o ba-

rrios, no pod!an habitar los españoles, negrea o mestizos, 1 vi

ceversa. Pero los esp~oles, mediante la ganadería que imporda • 
la penetracioñ invadieron loe territorios indfgenas así mismo •~ 

por causa de la agricultura. 
b).- La libertad de los indios para oe.mbiar de domicilio.

la cu41 tiene dos aspectos& no se puede imponer al indio el cam
bio de residencia contra su voluntad 1 el indio tiene la faoul-
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te.d. de cambiar·de domicilio por au voluntad.. El oambio deresi

denofa tuvo una limita.ci6n general y varias particul:ú•es¡, Lá. ll 
mi taci6n general tu& el cumplimiento de· la obligaci6n' lribl1taro-· 

ria la que se considere• indispensable para el goo• d~ dicha 11-

bertad~ Ya que tenfan que pagar los indios el tributo' del año-
corriente en el pueblo de donde saliese 1 se aaent'árári ooino itrt 

butarios en el pueblo al que se trasladen. 

Las limitaciones particulares fueron mu¡ variwiaaa la d:e: -.: 

vivir en comunidad, lo que les obligaba a vivir en posilgas, ea 

decir en comunida:lea controladas religiosa 1 civilmente; el en

deudamiento que obligaba al indio a vivir en un lugar determi

nado basta no pagar las deudas contraidaa. 

o ) .- La congregacionea.- la éongrega.cion de los indióa · 0-
au reduc~i6n a pueblo fu& punto principal de la política indi~ 
nieta española en el periodo insular. Los religiosoi{ réoomen~ 

rola como el medio m&s adecuado para cristianizar y urbanizar ~ 

o civilizar a los muohos indios que viv!an sueltos 'o en. peque-

ños grupos, muy alejados y desligados de las grandes o¿mu~id~ 
das indiJenae. Su f'°il control en los dos c5rdenea '61 :-eHe;ioeo 

y el político reclamaban como procedimiento ~bligado ·1a agrupa

ci!Sn y a ella reaurricS la corona española. Si bie~ ·'en urf p~:Írloi 
,.•;, . '. ' ' ' . . . \' .. -
pio sin usar la tuerza , en tanto que en los dltimoa· años de -

i .. ~" i • ;. ·, t \ :. ~· ' '.;; :l 
Felipe 1:1:· tué esta la que se uac5 oomo medio par" congrega~ al.;. 

indigen~. Proc~dimiento que se substituyci·p~r·ia'p~Úc16n de -
. ) ·, ,.i: ·.~ ' :" :r . : . 1 

los mismo espa':iolea quienes pidieron que no lee quitaran brazos 

par~ la agric~it'u~a. Por que el trato inhumano que a los indios 

se lee aomet16 provocó una. cantidad enorme de muertes~· coa~ que 
perjudicaba a los Hacendados en sus cultivos de la tierra.¡ se

ve!an reducidos en loe mec\ioe de transporte, ¡a c1ue loa indios

eran util~zadoo muchas veces como bestias de carga an·ioa lúga.:

ree en que est's eran muy escasas. 

Por la.o causas que he111oe mencionado, la distribtiói6n ·de. la 

poblaci6n indígena SUfri6 cambios muy considerable·a y' not~ble~ 
sus causas princiyales sona 
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1.- La actividad econ6mioa de loa e1pañolea que determin6-
la concentraoi6n de nU111ero1oa obrero• indfgenaa en laa minaa,~ 

la1 hacienda• ganadera• 1 agricolaa 1 en la• ciudad••· 
2.- A la• congregaciones que hicieron nacer nueY01 pueblo• 

o dieron nueva ubioao16n a otroa antiguo• o hicieron crecer no
t.ablemente 101. p.tebloe 1a 111tablecido1. 

).- La tundao16n de pueblo• ind.fgena• co•o elemento de la 

pol{tica e•pañola d• colonizaoidn. 

IL DElllCHO COLOII.lL 

"Se integró principalmente con el Derecho ••paño~ en 11U1 

forma• legal 1 con1etudinaria, y por la co1tumbl'9 indfgena OCJ!. 

pando un lugar predominante la• llamada• Leyea de I:ndiaa que -
fueron un conjunto de di1po•icione1 jurídica• tanto hi1pana1 ~ 
como ind!genaa.~ (+) 

~Jemploa .d• laa leyea proteocioni1ta1 emitidaa en ••ta IPa, 

ca, oitaremoa algu.naa1 

a).- Que loa ináioa aean librea y no aujeto• a Y•rYiá'Ullbr• 

b).- Que loa fiaoal•• aean protectore• ae 101 indica 110. . . 
defiendan 1 ale~'Uen por elloa. 

e}.- ~u• laa tierra• ae repartan ain e~cepc~6n de peraona.1 

ni agravio• de loa indica. · 
d).- Que el Consejo de lndiaa provea lo conveniente al~ 

buen trato d.e·lca indioa. 

Toga~o de la liecopilaci6n de laa Leyea de loa Beinoa de -
laa lndiaa. Libro VI.Titulo IV. 

FUENTES DEL DERECHO INDIGENA POST CON~U!STA. 

Fuentes del Derocho I~d!gena.- La lesialaoi6n real e cen-

tral, esta legislaci6n recoge y ratifica por lo general laa di!, 

posiciones con que el virrey y la Audiencia van solucionando·-

los problemas vivos de la colonia, y da a veces reapuesta .a las 
quejas y peticinnes de loe· grupos interesadoa • 

. La reglamentaci6n colonial dictada por el virrey o por la

Audiencia, 
(+) Victal Caetela:10. Op. cit. pág. l~l 
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o por ambos,. para la. aplioaoi6n 1 ejeou1i6n d• la leyes real•• -

o para llenar laguna.a d•jada• por latas. Tal reglaaentaci6n tul

e.xten•Í•ima 1 a ella hay que aten•ree prinoipalaente cuando • ..,_ 

quiere oonooer la verdadera :realidad juxidioa de la colonia. 

La Juriaprudenoia de loa Tribunales.- Consejo de Indias 1-

Audienoiaa. Por lo que se rttiere al d•r•oho ind!gena, tuvo auao 

valor ooao tu.ente la Juriapl\ldencia del Juzgado General de Indio• 

en ~a tallo• puede reoogerae ~a interpretaoidn dada a laa le--

7ea 1 a loa regal111ntea u ordenanzae relaUToa a loa naturales. 

La• antigua• coatuabree ind!genaa aandadu recopr por la.-

1119al Clchala del 6 .. agosto de 1555, aieapre que no tueaen coD

t rari.aa a la rel1gi6n ni a las le7ea. 

Lu nuena ooatwabrea 1 p1'ct1oaa ind:[genaa, oontone al cle

reoho indígena o •Upletoriaa de fl, e inoluao a veoea contzari..;. 

. de '1, las cuales tueron bastante abundantes. 

STATUS JURIDICO DEL IRDIGEIA 

Tuvo el idigena un Status Jur!dioo especial. En prinoipio,
era id&ntico al de los espaiioles pues los.indios tueron conside

rados al igual que loa •spaffolea, como vasallos libree de la Co

rona Española, los oaoiquH hnian el Status Jurídico de loa no

biés hijos de Castilla, 1·108 maothuale1 el d• los vasallos l~ 
· pios de sangre lluiitd. .. del estado llano o general. 

· Pero a CIW9& de au eituae16n :re&l, diferencia de civiliza.

cidn, se lea equipard judd:lcamente a una categoria eapecial de

eapañoles, la de :rdsticos o miserable• 1 se lea soaetid ooao a.

estos a un rlgimen de tutela 1 ~oteoci6n, por ~poner que la i

gualdad en la relaci6n oon los ciudadanos comunea, los eapañol•• 

y adn los que no lo eran las castas, solo les traeria perjuicios • 

.l!ista situao16n eapecial tu& tambiln motivada.por la preven

oi6n oontra ellos, de la que son exponentes estas medi_das de Pl'!. 

.. cauoi6na que no tengan caballos con silla 1· freno,. ni armas, ni

vistan trajea de español oto. ~ por el deseo de retener en manos 

de loe peninsulares y criollos la dirección espiritual 1 mate---
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rial de la colonia, deseo al que obedecen las diferencias en ma

teria económica, educativa, gubernativa· etc. Manifestaciones dtl 

ex¡ireaado deseo i'ué tar.ibi'n la tendencia que• tuvieron las autor! 
dadea eapañolaa, a reducir' los derechos concedidos a loa indio ... 

por las leyes o a in~erpretar en sentido restrictivo las diapoa! 
ciones que los favorecían. Debido a ello, los monarcas se vieron 

obligadoa a reiterar frecuente111ente esaa disposiciones o· a recl.! 

mar de las autoridades au cumplimiento. 

La legislación indiana reconoció diferencias entre loa in-

dioa y las otras clases de habitantes del reino. No ae impide -

teóricamente el casamiento entra españolea e indias ya que no es 

collllÍn, sino el amancebamien~o. No •• igualan los trajes, ili el -
.calzado, ni las armas, ni las cabalgaduras, ni el cuadro instit.!! 

cional. En el pueblo de indios no deben vivir loa españolea, me! 

tizos o negros. Las dos repúblicas desde el comienzo ¡ a lo lar¡o 

de la colonización subaiaten a pesar de sus crecientes mezolaa -

Gtnicaa y cultural••· En la pr,ctica no era posible la separación 

ni el estado dejaba de estimar conveniente.que hubiera trato en

tre eapañoles e indios. 

"!l. concederse al indio un derecho frente a su señor, no 8l!. 
po medirlo. por un concepto del bian general y una previsión. del
propio bien, a más del presente e inmediato beneficio; •i.!!,t>reoo.!!_ 
paree por los resultados un poco remotos y de c;u-ácter general,

la desmesurada idea que adquiere de su derecho contra el señor -

es efecto de •!Ue no percibe la intima relación entre derecho y .2. 

bligacionea"• 
(+) Eequivel Obregón Op. cit. págs. 69-70. 

"Perdido el ten~r de la penalidad antigua que por la máa - · 

leve falta imponía la pena de muerte, se perdió uno de los fre--
.. nos que· contenía la moral de aquellos pueblos durante de los l!

mi tea exigidos por la convivenoia, y todo lo que la legislaoióJro 

relegó al campo de la moral y de los móviles individuales de co!!_ 

ducta fué campo en ci.ue el indio no conoció freno y en que gusto

so aproveohó la libertad para abandonar ·su derecho propio"• 
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L.A. Pii07EC'.:IJN Y LA 'mTEL.1. 
~: . ' . . ' ' .. · ' . 

Debido a h. si tuéi.ción -real in.!.'erior, loa indios fueron sotieti-i ·, ' 

doa a ur. i·égimen de p1·otección y. de :utela, r&gimen quu rué ..... 

planeado no solo :para defender al indio contra los abusos de -·-: 

los· es~aífolea, de las autoridades, de lot1 oléric;os, eto• sino- · 

~ue _¡:ara ir lo elevando hasta el nivel de los súbditos ordin.-. 

rioe. 

Las no1·mas de p.r oteoción ftteron infinitas, "todavía a las 

miles de dispoaioionee emanadas de las autoridades colonia.lee-· 

en España, ha;: que agregar las ordenanzas, decretos, antes - · 

acordados, e1aanéi.dos en cada lugar de las. autoridades de :1aa -

mismas colonias, en quienes el Rey ielegaba su facultad legie

lativa, como Virreyes, Gobernadores, Adelan:tados, Audienoia•,

Ciudades, Villas, Pueblos, Clero Secular y Regular, Gremios .Y- . 

Coiegioa, qui'; todos daban estatutoa aunque pendiente11 de la -

Real Confirmación" { + ). 

Los Organoa.-A la defensa de loa indios fueron encomenda

das por las leyea todas las autoridades generales u ordina.riae, 

virreyes, gobernadores, audiencias, corregidores y alcaldes ma

yores. Como los monarcas vieran que el amparo de los naturalea

por los Órganos generaleQ de la o_olonia era insuficiente o d6-

bil, creyeron neoeeario reforzarlo instituyendo una magistratu

ra es:;:·ecial o exclusiya para dicho am¡.•aro, y dieron el nombre -

d~ Protectores a. las 1Jersonas encarr;:adas de tal magistratiu·a~ 

Puaieronse en un principio mucLaa es~eranzas en estos.cal.'-
. . . ' . '. \ ;· !' . 

t5os, para los o¡¡ahs fueron elec;idos sujetos de gran celo y . .Pu-. 

reza de vi<!-a, pertenecientes .vor lo aer.eral a las al tas filas -

del cuerpo eclesiástico. 

. A. !·léxico se envió ~omo prill!e.r protector de los . indios, a -

la vez quu como primer obispo a Fra3 Juan de Zun.árraga •. 

En el año de 1533, des~ués de dificultades entre los proteo 
,· ,¡ '. ,·,-

torea de los indios y la Audiencia, se dispuaó que ésta fu~ra la · . ; . '· 

encargada de velar por los interéses de los indios •. En el año de 

1589 se establecen.de nuevo los _¡:,1·otectores, pero a}:¡ora bajo.de-. 

( +) Esquivel ObregónOp. cit. pág. 94. -: 
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pendeaoia de.L virre¡ o de loe gobernadorea. l:n el aig.Lo .11.Vlll, •l 

aisteaa de las protectoriaa toa6 un nuevo se1go, •• le hizo radi.

oar oomo dependencia ~e las autoridades euperior.a, en una nueva.

ugistra tura creada dentro de la Audiencia, la del .Protector 1111-

oal 1 de eate magistra.do depena.ieron, en cuanto a noabnuriento -

loa prot•otore• de loa diatritoa o :plleblo•, a loa que •• les pa•o 
el an.dido de partidarios. 

In la1 regiones del norte aaenazadu por indios no 9WD1soe, -

titos oficiales recibieron el noabn de Capitan•• Proteoto:re• de -
1 

rrontea • 

.Ad.e9'1 de 101 citadqa runoioaarios encargados 4e la proteo ~ 

cidn general, lm'b6 en la luna IBpaña mae:ro1oa all\l&OilH oon el

coaetido e1peoitico de amparar a loe indios partioularaente, en un 

lacar, en una actiTidad., etc. etc. La capital por ejemplo, cono -

ció varios.de tale• alguaciles s el alguacil &aparador de 101 in -

dio• de SataUago 'l'lalteloloo, .i alguacil amparador de loa indio ... 

que trataban en el tian¡uis, el alguaoil aaparador de loa indios -

que venian a vend.er fruta a la ciudad., 1 as1 por el estilo muchos

mú alguaoilea. 

LA 10STIOU 

BHpeoto a loa indiol!I, la &dministraoibn de justicia of'reció . 

dentro deJ. ordan jud1o1al indiano, orpnizaci6n 1 toraaa peouli.,_ 
reas gir6 en torno pr1nc:!.~al!!ente d.e un juzg:.dc oa~oi;J. 1 el .Jur 

gado General de I~dioa, oa:No16 c&ai d.• tora&J.idade1 1 fu~ soste

nido mediante un rondo que alieent&ban con una aportac16n igual -

todos loa indio• tributarios del reino. 

En el aistema judicial para los indígenas cabe di1tinguir -

dos seotoreBI el d.e .la justicia adminiatx·ada por autoriCll!.dea pro

pia•, ea.decir ind!gen&1 1 el de la justicia administrad.a por au
toridades espanolas. 

El sector judicial de los 1nd!gen&8 por ellos mismos.- ~ate -

ae Úmitd al nive.L inferior de la just1.c1a criminal y .civila pequ.!, 

ilos delitos determinados por la pena, unos ouantes azotee¡ y l'lei-



- t!4 -

tos en que se ventil&ban intereses de poca monta. ~& admin1stra

oion do jUStic:ia en E:ste plano era igual aproJ:imadaJllente a la C0,9. 

fiada a los alcalde• ordinarios en los consejos eopanole3. 

En lo~ pueblos de indios •• ue4 al principio esa &dlliniata -

c1.6n de juet101a, .tieI'Jllanoa de J.oc cacique-, pero. desde mediado• -

del siglo Jl.V.L, al d.aree & la rganlsaoión municipal .indígena una - ,, 

.tol'll&.oaai igual a la española,•• traaJ.Adó a J.ou gobernacl.orea 1-. 

loe alca.ld.fla oi·dinurios d• loa conaejoe inllfgenaa, la tunci611 ;Ju.

dic:a.a.L, de que .ee invistilera antes a J.os cacit1ues. Loa aJ.oaldea ..; 

ordinarioa, 4rganoe ;judiciales espeoir1coa eran oa.daheroa, eeto

e• se renovaban todos loa añoa al mismo .tiempo que loa ~••'ª 11& -

gistarad.oo del Conse;jo y llevaban como diatinti't'O al isual que el 

gobernador el baet6n borlado, J.& llamada vara de la Juoticia.. Del 

mismo mO<l.o que en los pueblos españolea, el cabildo indfgana po -

dia conocer en apelación de las .sentencias dictadaa en alguno• a.

auntos, por el gobernad.or. o los aJ.ealdee ordinariofl. 

EJ. F:cotor judicial Hp&ñol.- Este aeotor cabria el niveJ. su

perior de J.n juatioia ind1genn y en el hab!a la siglliente ;jerar -

quia de organos¡ los de corregidores o alcaldes ~orea y el Juz

gado General de Indios en un primer grado, en segunno grado la .&!!. 
niencia 1 •l Ccaejo d• Indias en un tercero o dJ.timo grado. 

l!l.L Juzgado General. de lndioc< :t'ué una pbza principal en el -

sistema indiano, oreacio como otros muchos 11.as por obra de J.as ci,t 

ounatancias que por el pensamiento y voluntad de.L legisiaa.or. Sul:, 

ge de heobo como desarrollo de la facultad gllbernativa de loa Pri. 

meros viney11e, dirigida en bueno. parte por expreso mandato real

ª la protección y tu~ela de los indioa, también como resultado del 

empeño oon que latos lavaban sus agravioa, plo1toe 1 difttrencias -

ante el jete superior de la Colonia, sabed.ores de cuan parcial era 

J.a. jUi.JtioiH. de loa corregidora• ¡ cuan tarda e inclinada en algu -

noa momento::; lft r,(I loo encomendad.ores o, la de la Audiencia. 

Por otra parte, J.os indio::.. p1·e:t'erian la deeici6n rápida y e:r.

pedita de la cabeza de la Colonia, a la lenta de la Audi(lncia,. "."

también o.Lloe fUeron empujando a.J. virrey &.intervenir oada vez ID.ta 

en d E.1~re.g!o de eue negooioe. Desde el virrey Mendoza, los nrre-
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yes mexic:uloa rec1b1eron en audiencias reB\llaree a loe ind.ioa, CSl 

7oa asuntos gubernativos o ~ua1c1aies reaolVian de manera •i•ple -

1 auarta, ordenanclo cuando era necesario, lfl prlctica de diligen

cia• 1 aTeriguacionee. El oaeo ea tambiln que los indios aflui .. -

Gil mfaero O&d.& Te8 lllq'Or & 98&8 audiencias 1 Utiliuban menos,.la., 

' Tia ind.1oacla para la H•oluo16n de sus negoc1oe jud.io1ales, que -

era. ei de l&e ;tu•t1o1•• prcwinoialea, ( oorreg1clorea 7 alcaldes 11!. 
1ore1 ) 1 la de el 'rribwaal Central o J.udi•noia. Pe:i:o 00110 los oa

oos eran tan nurneroeoa, eJ. Tirr.1 d••isna a UD aoe1or. Jllllto suce ~ 

d.16 med.1ante J.as º'dulu rMlH de 1605 7 1606 por ;juzgar 11UJ con -

veniente 1 necesario el .luscado General de lnd.108 ele Jlfx1oo, " para 

el buen gebit1rno y brew d.espacb.o de sus neE;OO:lo• 11 , 

La aaiste11oia a los natural .. en sm nesooios ;jUd.:i.cial••, aboga.

dos y procu:rado~es ele inclioe.- llll4a. la pob1'9sa de J.os 1nc11o• 1 su -
desconocilldento de J.aa le19•, dificil ea que pidiesen aioanzar Jus

ticia, de no ser asistid.o• ¡ratuital!nete po~ per1to1 ea der.obo que 

gu.iaeen BUe pasos en ~uepdoa ':/ triblmalee. Peroabd.& la Conu de -

e.to, cliapueo en 1!141 que d virrey no11brara a una persona que ao -

~~ ooao protector 1 procurador de elJ.o• ante loe jlleoe1 7 algano• 

ailoa d.eepu.'8 ordeit6 a .Los t'iloalea de J.aa awl1•no1N •l oargo de al,t. 

gar poi· los 1na1oe en RU.a ,Ple:I toe c1V1J.e~ r crilninaJ.e•• l'ooo efeot1-

T&• al .l'in propaeeto .~ebieroa Hl' eatu •elidas. Míe a tinee <iel s1¡, 

J.o, al crearee el J'uspd.o OeneNl, el aonarca ataod a tona.o •J. pro -

bJ.t ... 1 ordena que ae noab:ra:ra un abogad.o 1 un pl oourador pagados d.el

fonuo ele miJú.atroa, que aolioitaaen 1 sigui8HD gratuit,aD1en'te J.aa OllM, 

aaa ele J.os indio~ 61l áioho .ju1ga40, tratilndoae de pleito• ante la Au

diencia. en los 1¡ue bs partea tueran indios el abogado de loe natun

l•• de\1& defender a una de las partea y el fiscal de dicho o:rcani••o 

a la otra. Un abogad.o, 7 un procmarador no bastaron para satistaoer ta, 
dos loa· ammto1 ~oi&lea de loa indios ante el ~Us"FO general y la 

.lud.1eno1a, tu.' neoeeario 1rloa amaentando 1 el eiglo XVlll h&b!a Ta.
rios, estando encargad.ca unos de loe pleitos c1Tilea 1 otroa de loa -

oriainalea, cada dia debia.n asistir al Juzgado General doa de loa oi

Tilea 1 dos de loe criminales. 
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L~ ... -~ PS~r .. ~s 

Loa i:idioa no poJian B•r forzados, a penas pecuniarias judioial

uumt u, .;;-;>l :> a loa .1zp'h• y traba.jo forzoso, muUlaci6n "1 priva. -

lli6n de la.--vida. L~ .;;;m,l.ena. a. traba.jo forzoso a• oumplia en esta 

blecimientoa privados, como en obl'll.jes, tooineri11.S, panaderiaa -

eto., cuyos dueños compraban el e•rvicio de los reos !JO~· ol tiil.!S, 

po ~ue durase la condena. Estos reos que ta.mbi&n podían ser negros 

o meztisoa eran llamados de oollera., por la torama en que se lee -

llevaba a ven.der. En el. siglo XV1ll el precio on qua vendian su -

trabajo, oscilaba. entre treinta. y seis peco;, por un año, '1 ciento 

ochenta pesos por 10 años. A tinas de este siglo se dacretd la a -

bolici6n de las colleras y los deetinBdoe a servicios torzádoa fue 

ron mandadoa a preaiiioa, coco el t~ San Carlos que se eatableoi6-

en Mlxico, donde se leo dedicaba a diversas labores o utilizados -

en la limpieza de las ciudades. El indio preso por deudas debía P!. 
gar a su. acreedor con trabe.jo, si &ate lo deseaba, pero tal traba

jo no podía ser vendido a otra persona, ¡ el acreedor mientras el

indio trabajase PIJ.'tl. &l, no podía enoerrarlo con BUrdaa, lli con gr;!, 

llos, ni impedirle i~ a dormir a su casa. 

El pleitiaao entre los indios.- La aotitud S\lllliaa y resignada.

de loa indios tu& un fendmeno indiTidual 1 no oolectivo, en grupo -

unidos en torao a f.!l!.8 autoridad:is y a. sus ancianos o mayores 001110 -

oolililnidad o consejo, lo;; ind!g1-ma.s dieron llUchas pruebas de esp!r:l.

tu de~ensivo 1 adn a-oometedor, .tueron puntillOa!simos 1 terquia!

mos, hasta violentos en la salvaguarda de sus interese y derechos. 

Otra raz6n de que se encontrara el pleitismo de los indios, ~ 

era el beneficio y la utilidad. que sus caciques ¡·autoridades aaoa.

ban de promever litigios o conflictos, pues con ooaoidn de elles ea

tableoian pagos para. los gastos y se pasaban el tiempo en idas 1 V,!!. 

nidas a la capital de la provincia o del virreinato a costa de sua

representados, viajea que aprovechaban ad.em4s para gestionar asun -

tos pa.rtio-..ilaree. 
¡ 
! 

1 

1 
1 
! 
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OllUNIZACIOB SOCLAL 

Situaoidn Sooial General.- Loa indios tuvieron una eitu.,_ 

o16n o propia, por una pa.rh no eran ooneider&d.os oo•o perao-. ' 

na• inter1o.ree, al modo de las castas y por otra tampoco lo ... 

ran como vasallos ordinario• al modo de los españolea, Bino og, 

mo. ~sallos de capacidad. r~stringida, sometidos a un rfgimen -

ju~!dioo especial el.~· tutela, que una• veces loa elevaba, coa 
oediendoles ventaja y otras los rebajaba. impidiendol .. eitual'

se .a .la altura de loe españolea o gozar de la plenitud de sus -
derechos. 

; r.' 
Sinembargo, aunque el derecho ponia sooial•ente a loa in--

dio~.por encima de las oa.ta1, en la realidad fueron ellos los -

qu.. ••tuv:i•ron en una eituaoi6n social de interiridad. Esto se -
debi6 a que los miembros de las castas, como ladinos en su mayo

r1a y emplead.os o criados españoles, tuvieron con09imiento de loa 
resorte• de ua medio en que los indios no sabian llOYerae con d ... · 

' ' ' 

aembarazo y que aparecieron ad.em4s ante los ojos de loa id!genaa, 

como retl~jos de la autoridac1 de 8\18 amos. En todaa partea, en las 

minas, en loe talleres en la oiudad., en las haeiendu, era mucho -
'. . ' : . . ' 

.. s corriente encontrar como capataz o jete de la cniadrilla a un -

n•gro o un .mulato que a un indio. 
Classs Sooialea entre los Indios.- A consecuencia de la dom1nao1dn 

~spa5o~a, cambi6 bastante la antigua estratit1oaci6n social ind!S!, 

na loa estratos fundamentales seran loa mismos que hemos deaorito·

al ~ri~oipio de eate trabajo, el de la nobleza y el del ootmtn, pi -

llia 1 waoehuale•, p6r~ 6Q el seno de cada uno de estos eatratoa·ae 

produc~n grandes alteraciones, pudiendo clasificarlas en 1 

La aristooraoia, compuesta pors 

a).- La antigua aristocracia o nobleza propiamente dich&, que -

eatuvo constituida por los caciques 1 los principales. 

b).- La nueva aristocracia que estuvo integrada por loe gobern,!; 

dores superiores, los labradores, industriales y comerciantes ricos. 

Tocios estos formaban el grupo salido del estrato inferior, anterior a 

la conquiata. 



28 -

El de los macehualee o de la eente común compuesto por1 

a).- Loe independientes económicamente pero de pocos recui

soe, ea decir loe labradores, comerciantes, y artesanos pobres. 

b).- Loa dependien ·tes económicamente, esto ea loa indio• l!. 

borioa ( obreros ) y naborios ( oriados ). 

Una de las consideraciones a tener es que la nueva aristo-

cracia no debió ser mu,y numerosa, la razoón de ell~ radica por -

un lado, en quo la antigua aristocracia acopll.1'Óla mayor pll.1'te de 

loe cargos de gobierno en los. consejos indígena• y por otro en -

que :fué la clase mejor situada para elevarse a la riqueza, pue .. 

además de tener un patrimonio territorial de alguna importancia, 

se les dió un trato privilegiado, consiatente en otorgáraele• ~ 

mercedes, aguas, ventas, molinos, etc., y licencias para eatabl,! . . 
cimientos, tráficos, acarreos, que loa macehuales si acaso reci-

bieron, en proporciones muchísimo menorea que los caciques y --

principales. 

Otra de las consideraciones que hay que hacer, es que el -

grupo de ind!genas económicamente débilea se volvió pronto mu,y -

numeroso a causa de la creciente necesidad de brazos, de los ... 

pañoles para sus múltiplea empresas. Cierto es que una gran pal'

te de esa exigencia fué cubierta por el servicio personal, pero

también lo es que loa es~añolea recurrieron a diversos procedi-

mientoa, de los cuales el más generalizado fu' el de endeudamie!!, 

to, conaiguiendo y reteniendo en sus explotaciones a numerosos -

indios, que se convertían así en laborios. La esclavitud, privó

ª muchos españoles de los contingente obreros que por turno o ~ 

rueda recibían en cantidad suficiente para sus establecimientos~ 

."El Epíteto mismo que se aplicaban loa españolea es da poi

d elocuente1 eran la "gente de razón", por contraposición a los 

integrantes de las demás razas, o sea a los indios y a los "cas

tas". Las Leyes civiles fuéron por su parte diferentes para loa 

españoles l para loa otroa Grupos étnicou, aunque hay que reoon.2. 

oer q_ue muchas de 111a distinoion''ª que se establecieron entre -

blancos e indios estaban justificadas por la diferencia oul tural 

real existente entre ambos gru~os humanos {+). 

(+)Echa.nove Trujillo. op. cit. pá~. 92 

i 
i 

¡ 

1 

! 
t 
¡ 

t 
l 



-29-

No fUé quezá tant~ !a iuea de respetar loa uaoa 1 costt1111bree 

de loo naturales, cuanto la necesidad de disponer de autoride.dee

intermedias, que se entendieran fácilmente con lea indios, lo que 

inolin6 a loa jefes !ú.apanoa a mantener laa 1net1tuc1onas nobili! 

riaa ue !os ind.igenas. 

Loa cnoiques tuviern bastantea y no desdeñables privilegioa-

7 derechos. He aqu1 unos de los m'• importantea1 
Persibir un tributo que tasaba la iudienoia. 

Conservar aus antiguos patri~onioa territoriales 1 recibir -
mercedea de tierras 1nd1T1du&J.aente, ooao loa eapaño!ea. 

'l'ener tuero especial, au tribunal en la .ludienoia 7 no po

d:lan aer aprehendidos por· lo• jueoea ordinarios, salvo por d.elito

grave 1 enviando in11ediataaente 1ntol'lll&oi6n a dicho cuerpo ~~di--

oial. 

Batar exento del tributo 7 del ••rYioio peraonal. 

L.A. 1.A.IILI.A. 

91 en otra. ir.aa la Corona español~, tranaigi6 un poco coD-

d derecho indígena o laa costumbre• antiguas 1"u6, en la :ra111ua,

en doftlle la •oral oriatiana tenia por tuerza que aer -'• exigente, 

no le hizo caai ninsuna coriaeci6n¡ 1 por ello eae grupo social b¡,.. 

aico ftl6 completamente vaciado en·1oa •oldea juridioo• .-iropeo1.-

Empero, el gobierno aetropolitano tuvo problemas particuiare• que-:. 

resolver, ·por el paao de un r'gi•en -el 1nd1genaf a otro el ••pi,..
Hol- 7 diferencia• que establecer, en razón de la capacidad. eepe-

cial 7 de la oondioi6n nOYioia d~l indio. 

(+) 11 11a7or de loa probleaaa particularea a r .. olver tut§ el de-

tra1aitir las unione•. poligamaa en monógaaaa. ior 1er problellDa de 
uereobo. oan6n1go, la solución Tino de Roma 7 fUt la aiguientea d.., 

bia OOnSiderarae COllO legfti11& l& mujer OOD tuien pri .. ro 88 hubi! 

ae ·connaad.o la uni6n, reeervánd.oae &! 11ar1c1.o •! uerecho a ellegir

en loe caaol en que 1al cirounatancia no pudiera preoiaarae. Mi..._ 

como loa indio• polisamoa, a t!n de elegir la JDUjer de aua prete--

(+) &.quivel Obregón Op. cit. P'8· 585 
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rancias, fingían por lo general no reco:·d~r con cuál a.e sus es

posas habian consumado primero el matrimonio, se les retir6 el

dereeho de elegir!y se translad.o a loe indios más viejos de ca.

a.a parroquia la racul tad d.e hacer ac1uel.!a determinación, oyendo 

a las partes. Determinada &81 la mujer que ostentar!& la condi

ci6n de legitima, se consagraba en ella el matri~onio, y a lae

dernás se les dotaba para que pudiesen atender a aus necesidad.es 

y las de_ loe hijoa, que quedaban en su poder. (+) 

Si bien es verdad que el go~ierno espailol trato d.e dar una 

mayor solides a la familia indigena, imponi6ndole las normas -

del mundo cristiano, también lo ... ea que el sistema aocial por 61 

implantad.o, albergó bastantes eJ.einentos que conspi1·aron a pro

ducir el etecto contrario, a debilitar, a desquici~r el grupo-

familiar indigena. 

Casi no es necesario decir que el principal elemento par-

turbador de la familia indigena fue el del servicio personal,~ 

que obligaba por lo común a vivir separados al marido y a la ~ 

jer, durante una parte deJ. año. 'l'al separación produjo muchoo

maloa efectos, pues loe indios de servioio, sobre todo en las-

minas y en las poblaciones, oontraian nuevos lazos, o to111&ban-

susto a J.a vida viciosa de Jos centros u:banos, o eran atraidoa 

por los altos salarios que pagaban loe mineros; y solían queda_: 

se como trabajadÓres ordinarios, en·los lugares donde prestaban 

su servicio personal. Precisamente por los efectos disolventes

que producía enla familia indígena tué tan at~cado el aistem.,.... 

rorzoso, por los relj.gioeoe y otras :•ersonae humanitariae. Algo 

hicieron los virreyes para resolver el mal, oonlas órdenes da-

das a las autoridades locales para la devclución"de loa "Cleser

tores aau procedencia." Pero con talea 6rd.enoe .sólo se ren:edi1r 

ba ~n minima parte el daño, ~a que resultaba sumamente di:l:'ioil

el deecubriu.iento de cada uno de los que se encontraban en ~1~ 

cho caso y que de otro, los patronea procuraban ocu~tar a los-

trabajadores, que asi se asian a sus empresa. 

En otro sentido, tambiéntueron elementos perturbadores de

l~ familia indigena los enoomenaeros, los curas y los religio-

( +) he Lean ~· Esteno¡:¡, Sta.tuu Socio Cultural de lo¡¡ Ind.io;u de 

'lt.é.üco. Inatituto :l.e Ir..vestie;aciones~;>ochlss, U.}!,A.?:. 1960 

pág. 99. illlLiOTiiiA lfif('TIJlA1; 
' U!~~.~ 
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sos; fueron en otro sentido porque ellos contribuyeron con sus 

preaionee sobre loe indios, en la oeltbración de matrimonios o 

uniones, I·Or tanto, H que nada intervenía, o intervenía u:uy

poco la voluntad de los contrayentes. Obedecian tales ¡resio

nes al interés que los encomendero1, tenianc a bien no perder

al tributario, lo cual oourria si el indio se casaba en otro-
lu~ar y se asentaba en él, o bien, de convertir al indio joven 
en tributario ¡ los curas ¡ religiosos, de que no d sminu¡era
el númer·o de sus sostenedores ll'.ateriales. La Corona dictó dis 

posiciones para impedir que tuera coartada la libertad de loa

indios en punto a matrimonio¡ pero si esas disposicionea logr! 

ron desterrar la coaoaión abierta, tueron poco eticaces en º8! 
bio para evitar la disfrazada, las paternales inoitacione1 7~ 

sutiles "encaminamientos" de los ouraa 1 los religiosos • 

.lli!J UO.lilERNO 

La politica de la Corona en lo relatiyo al gobierno de loa 

indigenas consist{6, por un lado, en abandonar a los indios a -
sus propias autoridades indigenae, en el aspecto del eeotor lo

cal o municipal y retener loa sectores provincial y general en

manos de los españolea. 
EL OOBlERBO DE LOS INDIGENAS. 

11 La sustitución del siatema indigena de gobierno local po:r

el español entraña un cambio esencial en la concepción comunit! 

ria aborigen. :La antigua autoridad personal del oaoique quedó-

abrogada por la nueva autoridad colectiva del cabildo o consejo. 
Fue 1J1Uy variada, tanto en su elección como en sus atribucionea

Y jurisdicción territorial, la composición de los oabildoa ind_! 

genas. Pese a esta variedad, casi infinita, puede, empero, red~ 

cirse a tres categorías, el s_istema eleótoral indígena para la.

formación de sus cabildosc. a) elección amplia, en la que todos

los vecinos tienen derecho a voto; bJ elección restringida,~ 
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que reserva ese d•reoho a determinada• perso~as caciques, prin
cipal.ea, ancianos 1 un lllll3 reducido.número de macehualea o pltbt

yoa¡ 1 o) eleooión indirecta, por la oual los veo~noa elegían al- . 

"gobernador" y éste nombraba "loa aloaldea 1 demás oficiale1 de-
Repúblice.11, oomo ocurri6n en Cuernavaca, Santo To11á1 Tetelilla,

San .Águstín Tonacatepeo y algunas otras agrupaciones. 

Estas prácticas, eJeoutoriadaa en tres oantuariaa de vida o~ 

lonial, acreditaron y robustecieron la capacidad deaqo~tioa d• -

loa indios mexicanos. Democráticas fueron entonces la• inatituci~ 

n•• aut6otonaa. Demoorátioo au sentido de gobierno. Deaooraoia hu 
. ~ . -

bo también en la Yida comunitaria• (+) 

Al gobierno local de loaindigenaa loa dividirt11oa bajo trea-

aapeotoaa 

1.- General. 
2.- Laa autoridades antiguas 

J.- Las autoridades nuevas. 
1.- En general.- )lucho tiempo hubo de transcurrir.antes de

que los pueblos indigenaa tuviesen una organización rectora tija. 

Primero fueron gob~rnadoa como en loa tiempo• prehispánicos por -

. loa caciques 1 principales¡ y despu6a por magistrados semejantes-

ª la da loa pueblos españ~lea1 los gobernadores y los alcaldes or 

dinarioa y regidores. 

2·- Las autoridades antiguas.- Las autoridades antiguaa, con 

loa nombres de caciquea 7 ,rinoipalea, siguieron gobernando a loa 

indígenas. "Como hemos visto, durante la época prehispánica, •1-
grupo de electores estaba tormado por los ~·rea de la familia e~ 

tensa, llamados ancianos, estoa ancianos tueron conocido• durante 

la dolonia como indios cabe ... , continuaron .tormando parte del' -

electorado" ( ++) 

l+) Status 8ocio Cultural de los lndios de ~éxico• Op. cit.. 

Roberto Mao-Lean y Estenos iJNAM f.éxico 1960. P~g. l <'9 

l++) Formas del Gobierno !ndigena. P~g. 9e. 
Gonzalo Aguirre Beltrán. uNAM M6xico 1953· 

.. , 
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Los caciques y principales, siguieron gobernando a los in

digenaa en la esfera local, hasta algunos luptros deapu'e de 11! 
ber terminado 1a conquista. Loe caciques gobernaban todo, desde 

la caoeoera, en que generalmente residian 1 los principales ba.

jo la dependencia de los caciquea, gobernaban los barrios, oon

la ~da de los tequetlatos. Los caciques reunían en sus.manos
todas las funciones, el gobierno, la justicia y la administra-

ci6n, funciones que después estarian divididas, siendo loe pri_!! 

oipalea aitxiliares fJU.)'Os. 

).- La autoridad nueva.- La sustituoi6n del sistema indi-

gena de gobierno local FOr el espanol entrañ6 un cambio esencial 

no sblo en los ~rganos de gobierno, sino en el concepto de la -

entidad social por ellos regida, ei pueblo o seriorio, goberna

do por su cacique o señor, se transformaria en el pueblo sujeto 

a una persona, gobernad.o por un organismo colectivo, ei ayun-

tamiento. ( +) 

lnaurrecoiones y motines indigenaa.- ·ruaron muy freouen-

tea en la época colonial las rebeliones indigenaa~ De ell&s, u

nas tuvieron el carioter de insurrecoiones contra la dominaci6n 

española 1 ot"raa, el de tumultos o motines contra autoridades o 

contra medidas de gobierno. 

Las insurrecciones ae sucedieron oasi sin interrupción en

laa regiones fronterizas del norte, donde algunas tribus indiB? 
nas l serie, pimas, ¡umaa, tarahumaras) pr6ximae a los indios-

insumisos ee volvieron a menudo cont~a sus dom1nadores, aprove
chando la diffoil situación de éstos, en tierras abruptas. ~o-

cae insurrecciones conocieron, en cambio, las regiones del cen

tro y del sur. 

l.a vida de la colonia registra bastante tumul toa o motines . . . 
de indios en grandes y vequeñas poblaciones. Unas veoes estos-

dea6rdenee se debieron a los excesos de los ooreegi~ores o al-

caldee mayores, otras veces a las medidas de gobierno. En el s~ 

glo XVIll, algunos de los motines en que intervinieron grandes

maaas de trabajadores indigenas ofrecen un carácter social, por 

ejemplo, el de Ouanajuato d~. 1766, promovido por los obreros -

( +) i'.uc Lean y E:; tenor. Cp. cit.. i.·áb. i2e • 

.............. , ..... ,,.,,~-
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Je las cinas, ~ue se apoderaron de la ciudad pidiendo la supre-

ei6n de las milicias y el estanco del tabaco. En Real del Kont ... 

en el mismo año, llevado a cabo por los trabajadores del mineral 

a fin d.e c.:inseguir la derogación de cierta.a ref'oro.ae relativas a 

la jo~nada de trabajo y al salario, que los perjudicaban. 

En la represión de las rebeliones las autoridades españolas 

no procedieron oon ori terio uniforme. Fueron casi eiea1pre extre

mad.as en el castigo de la.e insurrecciones del nortef eol!an po-

ner severas penas, como la deportaci6n y la venta para el traba

jo a todos los hombres capacee de manejar armas. En las dem4s i,!! 

surreciones y en los motines, acostumbraban las autoridades 88P!!, 

ñolas seguir la táctica de castigar duramente a los caudillos y

perdon~r a todos los dem's participantes en las rev'ueltas. 

EL GOBIERNO DE LOS ESPAllOLES 

En esta esfera regida por los españoles hubo tres secoiones1 

La distrital o provincial, a cuyo frente estaban los corregido

.!'.!.!.Y ,alcaldes me.¡ores; la general o central, al frente de la~ 

cual estaba el virrey, o el ~residente de la Audiencia, o los ~ 

bernadores en loe grandes distritos, como Nueva Galioia y Yuca-

t,n, lstos sometidos al rey y al c,onsejo de Indias. 

Los corregidores y alcaldes mayores.- El corregimiento de -

los indios tué una instituci6n creada con el objeto de llenar el 

hueco dejado por los encomenderos que carecían de t!tulo legíti

mo, o cuyos beneticioe terminaban. Correspondi6 a la segunda Au

diencia, a la que se le orden6 por inatrucoi6n del año 1530 que

qui tase loe indios concedidos en forma irregular, y pusiese en -

los pueblos liberados de encomienda a personas hábiles y de bue

na conciencia¡ estas personas a quienes se les otorgara el enea!:, 

go de loa indios se deb!an llamar corregidores, para que adn con 

el nombre los.indios conocieran que no eran sus señores. Por c6-

dula de 1580 tué extend.ida la jurisdicción de los corregidores a 

los pueblos· encon:endados y a loa españolea residentes en el dis

trito de sus encomiendas. 

las alcaldías mayores fueron establecidas en la Nueva Espa

ñ~ cou.c en la misma España para la administración de justicia· en 
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las comarcas que dependían del rey, principalmente en los puer

tos 1 en las minas, pues los alcaldes mayores, al igual que los 

menores u ordinarios eran fundamentalmente jueces o jueticiae,

Y como añadido especial, para que velasen por el buen trato a -
los naturales. 

El caso es que, a causa de no haberse puesto ningdn cuida

do en mantener la diferenciaci6n inicial de estos cargos, los -
de corregidor y alcalde mayor, poco tardó en reinar la ~ayor -
contusión entre ellos. En el siglo xv1¡ se deavaneoi6 toda. dis

tinción entre ambas magiatraturaa, a las que se atribuia tunoi.2, 

nea e ililportanoia idntioaa. En el siglo mn H invirtieron -

loa papelee que b.abian tenido dur~nte el siglo m, loa correG, 

dores parec•r'n como m'a propios de loe distritos españolee, y

loa alcaldes mayores como propios de loe indios. 

De derecho loe alcaldes mayores y loa corre!idores pod!an

intervenir en todo lo que su funoi6n les oorrespcnd1a, de ah! -

que en casi todas las esteras sociales de los ind!s-naa podfan

interienir1 la reoaudaci6n de los tributos, la adminiatracian y 

empleo de los bienes de la comunidad, la moral pSblioa y priva

da ( ten!an la tutela 1 proteoci6n} , l& oontrataci6n, los trans

portes, el matrimonio, y asi sucesivamente en oaei todo, de una 
manera u otra, deb!a o pod!a caer bajo la tutela de los corres!_ 

doria y alcaldes mayores. 

Las alcaldías mayores y los corregimientos fUeron suspend!, 

dos en el año de 1786, y se estableció una nueva organizaci6n -

distrital o provincial, que fUeron las intendencias. Con este -
nuevo r~gimen cesaron o se redujeron bastante casi todos los ~ 

grandes abusos cometidos antes por los corregidores y alcaldes

mayores, los repartimientos en gran escala, el monopolio mercan 

til y la tiránica intervenoi6n en la vida de las comunidad.es i!!, 

d!genas. 
A los indios no les faltaron recursos legales para defen--. 

derse contra los excesos y arbitrariedades de los gobernantes -

provinciales, podían recurrir a la queja presentada al virrey,

º ante ol Consejo de Indias, o con la. a:ousaci6n judicial ante -
la Audiencia. De todos estos recursos prefirieron el de la acu-

',', .. 
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saci6n judicial hecha colectivamente, los llamados cap!tulos. -

La raz6n de que los indios pretirieran los capítulos era que ~ 

loa ponía 11~s al abrigo de las persecuciones o represalias de -

la autoridad acusada. Sin embargo, los corregidor!& 1 los alca!, 

des ma7ores pronto supieron la forma de contrarrestar el golpeJ 

se ganaban la amillltad de un gru.¡10 de indios por 11edio de favo-
res, y aai, el pleito entre indios contra la mala autoridad es

pañola, pas6 pronto a hacer pleito entre los miaaos naturales,
quedando el corregidor o alcalde ma7or fuera del temor de ser -
consignados, puesto que al 1erlo, perdían todas sua propiedades 

1 duraban años en laa º'reales. 
El Virre1.- En el territorio de la lueva España era el vi

rre7, por lo que concierne al gobierno de.loa indioa, la -'xill& 
autoridad. A cuatro grupos se puede reduoir loa pOderes gu.ber~ 

tivos del virre71 •l de reglamentación u ordenanzas el de gr.,__ 

cia 1 licencia¡ el de gobierno 1 el de protecci6n. 
El primero tu6 el m4s importante debido al poco desarrollo 

de la legislaci6n central. Loa virreyes tuvieron que suplir la

carenoia de leyes mediante ordananzaa, 1 por ellas ae regi6 una 

gran:parte de la vida indígena. 

Loa poderes de gracia y licencia tuvieron tambiln una gran 

amplitud, oomprendiando desde la conoesi6n de meroedea de tie-

rra hasta la de una licencia insignificante, como la de veetir

de traje de español o emprender un pequeño negocio. 

Lo1 poderes de gobierno (en sentido estricto) 1 loa de prg_ 

teooi6n anduvieron lllU1 mezclados y revistieron ad•m's id~nticaa 

formas de ejercicio. De ahi que los tratar• juntos. 1ueron 6s-

tos los poderes m~s vagos y de alcance peor delimitado que tu-

vieron los virreyes¡ por una parte se confundian con los judi-
oialea, y por otra·interferian en los mismos gubernativos y de

protecoicSn, .que eran atribuidos a los oorregidore_s y alcaldes -

mayores. La realidad de la competencia gubernativa y de protec

ción en su primer grado, se repartió entre loa virreyes 1 los -

corregidores o alcaldes mayores de una m~nera muy especial, que 

se puede llamar optativa desde el punto de vista de los indios, 



pu• éstos tan!an la libertad para acudir ante el virrey o ante 

el corregidor o alcalde ma¡or da sus di1tritoa. Esta opo16n fu' 
ventajoaa para los indígenas, particularmente en loa tiempo~ en 

que gobernaban virreyes oeloaoa de la proteooión de loa indica. 

"El 1o. de agosto de 1524 se eatableci6 al "Consejo Real -
y Supremo da Indias" aiendo sua primeros consejero• •l Maeatro

Luia Cabeza de Vaca, obiapo de Canarias; el Doctor Gonzalo Mal
donado 7 Pedro Mártir de Angeltria, que ya daade antas tenia el 

cargo de croniata de laa India•". 

"Como en la jur:i.1dicoi6n del Consejo •• abarcaba ••guida .. 
instancia• de loa juioio• que at iniciaban en India•1 o en •llU,! 

toa que a ellaa atañían a eaa juriadiooión era tanto civil como 

criminal, habia oasoa en que ae requer!a la aplicación de la P.!. 
n~ de 111Uerte o la de la mutilación en que, confol'Ule a los oano

nes1 no podían intervenir los ol,rigos miembros del Consejo, el 

Re;y tuvo que acudir al Papa para que lH otorgará la necHari ... 

lioenia" ( ... ). 

Li PROPIEDAD 

Distinta aoti tud del eapai'iol 1 el indio frente a la propi!. 

dad y di•tinto conoepto de ella •n ambo• y su• con•eouenoia•, -. 
pue•to qua el eapaiiol ve!a la tierra como un medio de adquiril'

riquesa T·POder, de acreoentar la hacienda. Por ello, au de•eo

d~ ti•r~a no se saciaba jamás, no tenia l!mitea, ouanto má1 ti!. 
rra, ma¡or ascendiente eobre loa demá• ¡ mayorea medico de aca

llar sus inumerable• neoeaidadea. 

11 indio veia la tierra como un medio necesario para la ª.!. 

tiataoción de au• neceaidades ~rimarias material•• o para el ~ 

cU11plimiento de una tunoi6n. Su deseo de tierra, era, por tanto 

( +) Eaqui ver Obreg6n Ob. oi t • págs • 156;.157 
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li~itado; se conformaba con lo indispensable para sus definidas 

y estrechas exigenoias.Aai pues, el español tenía que codiciar

la tierra, el -imlio no. 

~:i concepto de la propieaad de la tierra. era tambien muy -

distinto en ambos: el español, el de la propiedad individual d~ 

tipo romano, el dominio absoluto; en el indio macehual, el de -. 

la propiedad. común y el uaufructo particular ;y privado. La ~el!, 

ci6n del noble indígena con sus tierras no puede ser considera.

da como propiedad. in~ividual, sino m's bien como tenencia espe

cial, hereditaria o patrimonial ;y temporal. 

De ahí que las consecuencias más visibles ;y notorias,_pol'oo 

ejemplo en el siglo XVIII fueron las siguientes1 

Reducci6n ie la propiedad indígena, por el cr.ecimiento d .. 

la llliama poblaoi6n india. 

1 imposibilidad de au expa.nci6n, por el cerco de la propi!, 

dad eapaiiola. . . ~ 

Política de la Propiedad lnd!pna s por la Corolla ~~~ 

la.- E•ta. política ae dirigicS principalmente a 1 ~; 

1.- Coneel"lar la propiedad. indígena existente, e incluso !. 
.UJlentarla. 

2.- A protegerla contra los ataque• de los eapa.ñ~bs • 

.. La cona•l'V'.aci6n de la propiedad indígena a.e retie~ al· a~ 

t1guo ~trimonio, 1 en general tul conservada en su ~ntigua e.,_ 

tructµra, pero ae procur6 la mayor asimilac16n posible de sus. ~ 

tol'll&s a las del sistema español. 

En loa pueblos et mantuvieron laa doa t'ormaa p~hi~pitnioaa 

que eran la colectiva o coan!n ;y el usufructo . de parcela o sol

ar, que eran muy parecidas a la propiedad española española. 

Bo corrieron la mi8111& sunh la propiedad de la noblez,a ~9:'" 

Xioa, PI•• su patrimonio .no se respetf, n1 .uh• .... .,, debido a 

la avaricia de tierraa cuando ee inioi6 la Colonia, .. aunque oua~ 

do declinaba el siglo XVl, al oonabl1darae loa cacioasgoa ~ _est!, 

bilizarae la vida social indígena la nobleza india que se.conse,I 

v6, logr6 poner al abrigo de la ley una parte bastante grande de 

sus antiguos privilegio• territoriales. 
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Una parte importante q,ue ea iir.poaible dejar de cencionar ion 

l'i.lil luobaía c;,ue por la tierra entre los indfgenas se sucedieron, -

en parte como herencia del pagado indfgena y en parte como resul

tado de loa ·trastornos provocado& por la conatituci6n del nueTo -

rfgi1r,en, 1 por ello, la cantidad de lucha•, principalltente en loa 

primeros años de la Colonia ru& l!:UY grande. Lucha -:¡ue' H pued• d1 

vidir en do11 grúpoe& 

Lucha entre los pueblos y lucha entre loa nobles 1 macehu . .-. 

En el primer grupo la causa f'ul la de laa tierra• limf trótea1 

p·art. acabar con eataa luchaa loa virre¡ea ordt.naron dt1lindH 1 -

la'colocac16n de mojoneras. En tanto que la• lucha• entre lo• no

bliaa 'y loe plebeyoa o macehuales, tuvieron un doble deaeo, el de
los agricul torea li bru o . tal toa de tierra que aapiraban a adqui

i:irla o aumentarla a coata del patrimonio de las tierra.a de loa -

nobles, y en algunoa casos, reacatar para loa pueblos laa tierra11 

bald!aa uwrpada.a por 1011 caciquea y 1011 principalea1 ¡ por oira

parte, la de loa antiguo11 mil.yequea que· se co~ociero~ con el no.

bre de terrazgeros que aapiraban a tener un pedazo de ·tierra para 

poder libarse del vaaallaje en que los ten!an loa pilli• o nobles. 

El virrey se inclinó del lado de loa dfbilee, y loa mayequea a f.!. 
n•a a fines del iliglo XVI 11610 tuvieron que dar a r;;ua aeñorea una 

re·n.ta moderada, fijada por las autoridades, 1 a veces por acuerdo 

entre laa dos partes en pugna1 esto '1ltimo sucedió en Tlu.cala.; 

LA PROPIEDAD DURANTE LA COLONIA• 

"Peonía es un solar d~ cincuenta. phs de ancho y ohn de la.I, 

go, cien fanegas de tierra de labor, de trigo o de cebada; y diez 

de·mab, dos huebras de tierra para huerta, y ocho para phntaa -

·de otros drboles de stica.da.l, tierra de pasto para diez puercaa de 

vientre, yeinte vacas y cinco yeguas, cien oveja.a y veinte cabras. 

'Caballer!a ea un sola~ de cien pies de ancho y doscientos de 

largo, y de todo lo demás cou;o cinco peonhs". (+) 

( +) El Problema Agrario de M&xioo.· 

Dr. Lucio ?-'.endieta. y lMñez. Pcrrua 1954. Pág. 34. 
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MEDICINA 

Medicina.- Co&o en ID\lChoa ca101, ocurrir!a el de la m1dic1-

na1 la• doa razas, 1nd1gena y español~, arortarian a él eu con-

t~ibuc10n: loa conoc1~18ntoa de laa enfermedad•• y mftodoa par ... 

au curac16n, que •n la obaervaci6n y en la pr,otica habíán ido -
acwnulanáo an1baa. 

Los indigena• conservaron su antisuo tondo mfdico, d• eap!

rioo 1 •'gioo, al que superpusieron touo lo que en los mismo• 6.I, 

nenes fu~ron adquiriendo de loa espaiiolea 1 negros. Su principal 

adquiaic16n en el orden empirico fueron lOB métodos ~ procftdi~ 

cientos curativos de loa practicantes 1 enferaeroa religioaoa. -

Se dice que poco después de la conqui~ta ee ensenó medicina a --

101 indígenas en el colegio d• Tlalteloloo, 7 que alguno• de loa 

que estudiaron en 'l aquella dicipllna, ejercieron como médiooa-

7 curaron en al hospital fundado por loe franciaoanoa. 

La medicina indigena logró franjeare• un h.lto aprecio entre 

loa españolea. Eatos loaron mucho de loa medios curatiToa ••Pl•!. 

nos por loa indio~, como el pulque blanco, ,1 teaazcal 7, por e.a 

cima de todo, la• hierbas medicinal••· 

La• epidemias.- En .Los tres siglos de dominaciOn eapañola,

doa entermedade1 epid&mica• hicieron constantes y terribles es-

tragos dentro de la poblaci6n indigenaJ una tu• el matlazahuatl

o tifus exantem,tico, que solo atacaba a los individuo• de .l& l'!. 

za cobriza y que apareo!a frecuentemente, treinta 1 a.os veces se 

presento en toda la epoca colonial1 sus epidemias de 1545t 1576-
1 1735 son mencionadas como las mas mortftél'aa• La otra enferm&

dad epid&mica fu6 la viruela, que al decir de t.otolinia introdu-. 
jo en M$xico un esclavo negra de Narv4ez. No respet6 6ata, claro 

eott, a los f'Opnñolf'BJ aunque :t'u.6 más rnur.eroaa en loe indios, ya 

que más miserables, en ellos causaría mas gravas ~affos. La virU!. 

l~ rué combatida desde 1797 con la inooulaci6n y desde lU04 con-

la vacuna. 'l'anto .U!'lll. 001,(1 (•ira encontraron gran resistencia en

tre· loe indígenas. 

Loa hospitales.- Una reial c~d.u!a de l,4.l ordena.na a los vi-



- 41 -

rreyes que con especial cuidado proveyeran que en todos los pue-

blos de españoles e indios, en sus provincias y jurisdicciones ae 

fundaran hoapitales donde fuesen curados lo~ enfermos pobres. 

En la ejeouci6n de este mandamiento real por lo que toca a -

loa pueblos de indios, loa virreyes no hicieron m'• que contri~ 

bu!r a la dotaoi6n de los hospitales mediante las mercedes de ti.!, 

rra que solicitaban los indios al objeto 1 acceder a quealgunoe

tueaen puestos bajo real patronato. 'l'odo lo deds, la iniciativa

para la ereoci6n y los bienes para el sostenimiento, prooedi6 de

lo• pueblo• indígenas. Unioa.mente el hospital central de los in-

dios, en la ciudad de Mlxioo, mereci6 una gran atenci6n de la ma-
7or!a'de 101 virreye1. 

Durante el siglo XVII fueron estableoi&ndose hospitales en -
casi todos los p¡ebloa indígenas de alguna importancia. La baae -

para su sostenimiento oonaist16 casi siempre en aportaciones de -
caciquea y principales y en ganados, para l,o que se solicitaba~ -

estancias. Sería más apropiad.o hablar de enfermer!aa que de hoap! 

tales propiamente, pues no hubo en ello• verdadera atenci6n •'di
Qa, si se exceptda alguno de loa pueblos 11117 grand.ea en que no ~ 

er~ dif'ícil que exi•tiera un a'1ioo entre lo• religioso• del con

vento• En 101 pueblo• pequeños el hospital o entermer!a era una -
reducida habitaci6n de 101 editicioa pd'blioos llamados Caaaa Rea

lea, donde •• recogía a loa enfermos pobres, m4e que para atend.e,t 

loa o curarlos, para evitar que se' murieran de hambre o d• fr!o. 

La sánidad.- Lae grande• poblaoionea indígenas procuraron i

mitar a la. españolas en 1111 trazado 1 sanidad. La traza o trazado 

de oaai todas las ciudades, desde el siglo X'II tu& basada en la -

española y en ello tuvieron mucho que.ver los :religioeoa 1 las&.!:!, 

toridadee españolas. pe las obras pdblicaa que entonce• hioieron

lo• pueblo• indígena• las nuta beneficiosas fueron el abaatecillie.n 

to de agua• potables, para lo cual hubo que hacer en algunas pa~ 

tes consto101 acueductos, ad••'• d• la construcci~n de oemente--
rioa. !l efectuarse la• congregaciones se procuró que los lugares 

reuniesen las mejores condicionas de salubridad en lo posible en

las respectivas comarcas y que tuviesen buena• agu.aa, ajustándose 
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cu~~~o Ge pudiese, en el trazado, en la edificaci6n, a las re~ 

gla;e .le sa:t.!.J.u.d entonces conocidas y q,ue había.n sido inolu!das

en las Ord.enanzu de descubrimiento nuevo y poblaoi6n de 157 3. 

For lo '1ue· respecta a la sanidad urbana los pueblos indíK!, 

nas de alguna consideraci6n adoptaron en su mayoría las ordena,n 

zas correspondientes de las ciudades y villas espafiolas, que -

trataban casi exoluaivamente sobre limpieza. Como en dioha mat.!. 

ria toiav!a andaban los europeos muy atrasados, pooo ser!a lo -

que con esa adopción ganar!an los grandes nucl•oa d• poblao16n

azteca. S61o a fines del siglo XVIII cabría registrar algunos -

verdaderos adelantos, como fueron la periiSd.ioa recogida de ba8!!, 

ra y el barrido tambi&n peri6dico de las principales calles. 

L A C U L T U R A 

La Iglesia y el Estado comparten el prop6sito de evangeli

zar a los indios· y hacerlos vivir de acuerdo con las ooetumbres 

cristianas. A través de disputas doctrinales sobre cristianos e 

infieles, hombres libres y siervos 6 naturales y de la observa,n 

cia pr4ctica, ambas instituciones reconocen al índígena la oal,! 

dad. de criatura rc.~cional predestinada a la salvu.ci6n. La evan~ 

lizaci6n no puede llevarse a cabo sin una preparaci6n lingüist,! 

ca qu'e permita acercar el mundo. id6latra al cristianismo. 

La aoci6n educativa de la Iglesia y el Esta.do con respecto 

a los indios comienza por tratar de reuolver el problema lingüi!. 

ticó. En prin.er lugar se procura q,ue los misioneros Y· curas -

aprenda~ las lenguas ind!genas y se crean cátedras con ese obj!_ 

to. luego qued6 esta enseñanza ligada a la rivalidad entre el -

clero peninsular, que tiende a :i.·.ie el requisito de conocer las

lenc;uas ind!genas no sea exigido y el clero criollo ~ue v~ en -

su m~yor familiaridad con esas lenguas una ventaja para evange-

1 izar a los indios y por lo tanto ¡.e.Ta aor p:::eferidos en la pr.2_ 

visi6n de cur~tos. 

;;e pl~nt~a la r.eceoidad o 1~ conveniencia de enseñar a los 

il'ldioa l;;. lenc;ua del pueblo conquistador. Repetiia.s c~dulas .re~ 
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les, entre ellas la del 7 de junio de 1550 ordena que se ditun

da el casteliano entre loa naturales. En los caaoe ambiciosos -

de inatrucci6n superior.se comunica a loa indios la lengua lat! 
na. La·1nstrucoi6n ideomática del indio no deja de tropezar con 

impedimentoa culturales y pr,cticos. A veces los visitadores e

clesi«isticoa, descubren que el niño recita en castellano las ~ 

plegarias sin entender lo que dice. Otras veces los españoles -

observan que los naturales andan ocupados en las minas, en laa

sementerae y en otros trabajos, que loa hijos aoompaiian a aus -

pad.:res. desde niños y les ayudan en aue ooupaoionee, de suerte -

que si hUbiera escuelas no acudirian, es decir el obstAculo eo.2, 

n6mico impide el acceso de los indios a la enseñanza •. 

El decidido prop611to de vencer el aislamiento lingüistico 

y cultural del indio se procura a travfs de la tundaoi6n de in.!. 
tituciones de diversa !mole. Hay el Colegio Superior ~e Tlalt.!, 

loloo, conventos y hospitales son centros educativos, esouelae
en loa pueblos con maestros de las prirueras letras y enseñanza

por medio de sacristanes o de unos indios con otros. Los eduoa,n 

dos son escogidos de preferencia entre los hijos de los oaci~ 
ques, basándose en el hecho de que eon los que han ·de gobernar

a los indios y conviene que sean desde niñoe inetru!dos en la -
fé oat6lioa. En ocaiones se extiende la enseñanza a los hijos -

de indios oou:unee como feligresee de la iglesia y :vasallos.1It1-

les a la monarqutB. 
. :En el siglo XVIII resurge con mayor vigor la tendencia a -

imponer el aprendizaje del castellano y se acepta oticial~ente

.el, 16 de abril de 1770, la conveniencia. de prohibir las lengua& 

ind!genas, aunque el rey previene que plledan surgir inoonveniel!. 

tes en la.pr€otica, en. cuyo caso se le deben de. presentar pare.

que los resuelva. Estos counatos de pol!tica cultural forzoa& -

vienen acompañados coaunmente del reconocimiento de que attn ae

_éonaervan los ra~gos lingüisticos y o\2lturales indios y de que

la castellanizaci~n dista de haber progresado en la medida de -

que ·loa pol!ticos eclesi~sticoa del siglo XVIII estimaban dese!. 

ble. 
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La. ide.:L de :;.ue ltl e-nt:eíbnza debe imp·~rtfrs• gratui ta11Jente -

cin costo alé,"Unc. pera. los indios, aparece expreswtente aceptada

en leyes del aiglo :<VI. La Real Hacienda no p~.rticipa ta.~poco en 

E-stos gastos. De hecho se cargan co~unmente a loa bienes de la -

coruunidad, a sem~r.teras especi~les o a contribuciones de vecinoe. 

El esfuerzo dieciochesco en pro del establecimiento de escuelae

Y colegios para iridios: tropieza con .i obstáculo econ6mico y qu,! 

da pc:r ello muy atr~s de las m"tas te6ricas que se proponían en

cuanto a la castellanizaci6n e iluetracicSn del indio. 

OROANIZACIO?l ECO!lO)IICA 

La economía indígena experimenta en la &peca colonial cam

bios muy considerables; &stos fueron determinados por la eater-

sicSn de los ne.turales en un sistema econcSmico it1troductor de e

lementos nuevos, que favorec!an la expansi6n de aquella econo-

m!a por el lado de la producción y del consume, e introductor -

también de una amplia exigencia de mano de obra, que gravitaría 

principalmente sobre los indios y perturbar!a de modo notable -

su vida económica y social. 

AGRICULTURA 

El ma!z, principal producto de la ~gric~ltura dntigua, --

acrecentó su importancia en la ~poca colonial al extenderse a -

nuevas roblaciones como la negra, ir.estiza y esp~ñola y volvers~ 

objeto de mayor deir.anda para el ganado y las aves de corral. El 

concun;o a.Ulllent6 de tal ferir.a. que trajo coir.o ccnseouencif.1. la es

cacéz que del ma.:!z se experinient6, cooperando tambilSn la ex.tras. 

ci6n de los bl'uzos dedicados a la agricultura para. llevarlos a

las n:in::is y a las ciudades cea.o obreros o coito servidores dom&~ 

ticos, p1·oblerr.a que fué uno de los m.!s gr:i.ves a los •1ue se tuvo 

que enfrentar el gobiorno colonial. 

Las diferentes especies ,:;.grícolas int rodt<cldi:o er. l !1 é¡.oc.:i. 

cclor.io.l fueron ¡;ceo cultivadas por los :indioa, ~a.lvo en algu--

·,;:t:;.,.;,_ ' .. ~ 
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nas regiones o pueblos. De los cereales europeos, loe naturales 

s6lo sembraron trigo en las tierra propicias para su cultivo, -

co~o la mixteca. Algunas otras espeoi•s introducidas, ingresa-

ron con facilidad en la agricultura indígena, pero au ·cultivo -

apenas si sali6 de la producci6n domfatica. En las regiones ba

jas o calientes se d16 caña de azúcar y pl4tano que rué destin.!. 

do para el conswno domlstioo y para la venta en loa tianguis, -

la. primera en trozos como alimento 1 no para la producoicSn de -

azúcar, monopolizada por loe españoles. (+) 

En las huertas de las regiones templadas, dedic4ronse loe

indios al cultivo de los frutal•• 1 de las hortalizas, m's para 
vender loe productos en los pueblos que para su propio oonSU110. 

La Corona intent6 intereear a loa indios en el cultivo de

algunas especies agr!oolaa extrañaaz En el siglo XVI el pastel, 

.planta tintorera cuya produco16n •• impuso como tributo al~• -
indios ae varios pueblos. En el siglo XVII .el lino 7 el cáñamo, 

a CU1'ª siembra fueron exhortados r•iteradas veces loa natural•• 
por los monaroae. 

OAIADBBIA 

Una cfdula real . de 1551 dispuso que no ee prohibiese a los 

naturales la cría de todas y cualesquiera especie• de ganado m.!, 

yor o menor, como podían hacerlo loa españolea, la reglamentar

oicSn y laa pr,oticas coloniales distaron mucho de establecer un 

r•gillen de igualdad entre europeos e indios, por lo que .a la ~ 

nader!a res.pect~f la.a diferencias las podemos clasificar en las 

siguienteea 

a).- Los indios po pudieron tener rebaños de ganado ma¡or. 

b).- Se l•• pr1v6 pronto de· la posibilidad de ser dueño• -

de eatancias de ganado menor. 
o).~ Se lee excluycS de la mesta. 

d}.- Se lee oblig6 a marcar sus ovejas de manera distinta 

a la de le~ españ9lea. 
Una de las contiendas más dramáticas de la &poca colonial 

(+) Esquivel Obregón. Ob. ~it. pág. 463 



- 46 -

tul la 1oatenida por 101 agricul'torH 1nd:!genaa coatni los ·gan~ 
deroa eapañolea. No 1e trata de una contienda exoluaiva de la ~ 

.Nueva Espnna y tuvo r.u orig9n en los 111Uchos privilegios oonoed1-

doe a la ganadería a expensas ele loa 1.l~icul torea, si bien, en-

tre nosotros cobraría perfil~s mas irritantes y acres debido a -

la gran desigualdad existente entre los dos grupos en pugnas ~ 

agricul torea indigenas y ganaderos españoles. 

El ganado apenas 1ntr0ducido creo16 como unn 1ia1•en in<loilte

nible y desde mediados del siglo XVI no se detuvo ante valladar

alguno. r.norrnes robar.os coridu.cidoa por hombres duros y de poooe

eacrdpuloa, generalmente nagroa y mulatoa, vagaban ror todas pa,t 

tes en busca de alimento, sobre tono en la ~poca del agostsdero

y aevoraban, destruian las ooaeobaa ae loa indios, bebjan la• 

aguas de aus ja8'1•7H 7 penetraban en sus pueblos, oomisnctoae 

la paja ne laa casas y destrozando loa huertos, las cero .. , etc. 

J,oA j ridios se quejaban oontimamente de los daños que les -

tiacia el ganad.o y oolicitaban protecoi~n. 

A laa solicitudes de protecoi~n respondieron los Virreyes-

adoptando numerosas medidas, encaminadas unas a prevenir loa da.

iios 1 otru a repriliirlos. 

A repr111'1r los daiios se dirigieron dos importantes mea.ida.a 

virreynalea: para el caso de que el ganado se ¡:udiera ·prender, -

lOl' indios deberian de encerrar en un corral llama.c10 de oonseJo, 

las relee que cogiesen haciendo daño y el dueiio de .1.ás 'resH eé
taOa CD.ligado a pagar el daño y medio real por cada. re'~ apresa.da 

,., .. 
e.l gan~do encerrado en el corral re•pondia del pago. 

•n el ºªªº de qua f;>l ganado no se pudiera prende;,'. rcie i~. -

dios· estaban· auto:rj i-aCJ.<.•:i i·ara f.leoharlo. 

Si los indios no enoontrc.ban protección o &eta era in~ut:l.~
oiente, se derendiM.n con H. :t'uerza col'lctlva y récurrian a proce-

, . 
dimientos ilegale~, COJl·O J.a quema dt> pastos y Cabañas, la matanza 

' ... ' ~ ' 

de J.OS ganaaos y aún d.~ '1oa paatores, el establecimiento de. seiile!!, 

taras f1nu1uas a modo de avanzadaa de las verdaderas. 

J.'ara que ·las 01udades y villas españolas no carecleeen et•• -
• , 1 • • ' 

aves de corral, gallinas y nuevoe, alimenten rri1)y apréciadÓs por -
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su.• habitantes, las autorio.ac.tH supuiorH de la colonia impa.

eier:on a los in<l1oa, .la obligacioa de c:Nar cieno millero de d.1 
clul.1 av••· JUI eate uno de los dit'e:rentea pinto~ n6 1~ po.L!tica 

de aba~to sesuida por los virre1es 7 la audiencia. 

Loe indio• ten!&n IUB propiu ...... <1• corral, los euajoJ.o-

1'•8 o. pa't'ot que los espanoJ.es Cienominaron &J. llega.r a llfxico a. 
llinas de la tierra¡ .La.a de prooea.encia europea intl'OC1Uoidaa •.!1 

·H~da, se. extend.J8ron rapiduente 1 recibieron el no11br• de -
gallinas ~e oasti.Lla pe.ra cliatiD¡Qirlaa a.e la• de.L pa:!a. AJllbae-

. ';:·.··· ,' . 

junto oon uno o de cerdos !ol'll&baa. el grupo de aniaal•• dt:i.l .. 

que .Lo• iudl¡enaa oreaban en torno IN1º en11u& casaa y corral••• 

l!IDUS~RIA.. 

De las le;rea y de su esp!ritu y de la reglamentac16n oolo

nial resulta una libertad amplia a loe indios :para. el ejercicio 

de las industrias y los o!icios, podfan tener minas, ealiua, · -

obraJ.es etc. Tenian taoilidad para dedicara• a cualquier aoti't'i, 
dad artesanal, ser plateros, sastres, sapate:ro•,oereroa eto. 

Se les coloo~ en lo que tooa a ciertas ooupacionea econ6-

mioa1, en una a1tuao14n igual a la de loa eapaaole•• 

Pel'O la r.alidad loa forz4 a una si tuaoi&n desigual, que 

el ezúén de la sociedad colonial of'reoe a p:riM:ra vitfii." ea -

los m'8 b&joa :p4tldaiios de !a escala industrial 1 artesanal y -

en relaci6n ~e subordinación frente a los espartolea. 
1 • . • 

A los 11ld1os s~lo se les ve dominar en el sector de !&1-

indue~ri&e propias o ind!genas y en el de la$ mis humildes de-· 

las europe~s, sectores ambos en Q.Ue :ru& nula o dlbil la oonou

rrenci& de loa españoles. 
. ' 

A la orgar.iizaci~n de los oficios trascendi6 la sepa.rac16n 

y diferencia de las ra7.as.Los indios no tu~1eron gremios propi~ 

mente dichos, porque entre ellos s6lo hubo oficia.les, y no mae!. 

tros, (+) 

(+) Esquivel Obregón. Ob. cit. pág. 492 

'• ·, ~' : 
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CO)~.!!iRCIO 

La legialación Je lr.diaa concedió a. los indígenai; el d.ere-

cho de vender librereente sus fr~to6 y r.d=c~dorias, y en general, 

esti.; derecho lea fué respetado, 'l.Un<1ue la a'hun::br.ch C!s rsglai:.e.!l 

tos de 111. actividad n:ercan~il, propia. de h. época., achi::a.3e d -

au.plísimo cor1copto de "libremente"• 

El d.erecho de come=cia.r se roraría. en goua:::al a loa frutoa

d.el país y a loo objetos fabricados por los naturalec o pr6pios

de elloo tambián, se referia a las merca.derias procedentes de E!, 

· paña, pero esto se limitaba al tr!tico entre pequeñas entidades

Y se limitaba a'mercados o pueblos pequeños. Pues el comercio de 

los efectos europeos en gran escala y en las ciudades y puebloa

grandes requiri6 licencia especial y :fu& monopolizado íntegrame.!!. 

te por los españoles. 

Los doCUlllentos muestran que los indios :fueron ~uy activos -

en el pequeño comercio entre los pueblos indísenaa, e incluso, y 

por lo que se refiere a los productos del pais, entre los pueblos 

indígenas y entre los españoles. Y revelan aai mismo que, los na.

tura.lea seguian apegados a sus tradioionfts mercantiles y consei:. 

vaban sus rut~s y objetos de comercio, y aun sus rivalidades º.2. 

marcia.les. 

Los Tianguis.- Termina.da la conquista española, loo indios 

siguieron celebrando sus antiguos tianguis, amparándolos y sos

teni&ndoles las autoridades coloniales en t~l costumbre por lo-· 

beneficiosa que era para el aprovechamiento. de las dos repúbli

cas-como se dijo entonces- y con el tiempo, el tianguis se oon

virti6 en una in3tituci6n económica, en pieza importantísima de 

la política colonial de abastos. Fu& tanto, que los primeros v.!, 

rreyes trataron de manejarla como medio fundamental para resol

ver el gravísimo problema del abastecimiento de las ciudades e~ 

pañolas. 

Come~cioa reglamentarios.- Estuvo muy reglamentado el co-

mercio de algunos de los prioipales productos indígenas. El ma

íz sólo se podía comerciar en la alhóndiga, que se regía por un 

verdadero código, permitiéndoae por e~cepción a loa indios com

prl:lrlo y venderlo entre a:r, para su suatento, en los tianguis--
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públicos por almudes 1 cuartillos. 

El pulque estubo sometido a un régimen especial, a f!n,por 

un lado de evitar que se le añadiesen las au'batanciaa que lo -

volvian embriagante-•6lo ae autorizó la tabricaci6n del puro o

blanoo- , y por otro lado, de hacer da comoda la reoaudaci6n

del impueeto que lo gravaba, para lo que se le. sujet6 al sistit

ma de asiento, 1 más f4oilmente ti•oalizable la diatribuoi6n 1-

la venta, para las cuale• se exigid licencia. 
La grana se ajust6 en .u preparaci6n y trato a largas or-

denanzaa, encaminadas a evitar la impureza del producto 1 ~os -

abuso• de loa ••pañoles que inte1'9'enian en su ooaercio. A loa-

indios .ae lea permitia enYiar la grana por su cuenta a loa rei

no• .de Castilla, y alBUnos hubo que pasa.ron a venderla por su
cuenta a la Península§ pero tal cosa. fu6 exoepoiona.l, puéa el-

comercio de dicho ártíoulo con la Metrópoli ful manejada po~·-
loa grand.ea mercaderes españoles de la oiu~ad de M6xioo. 

- .\ 
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§I~UAClCN A?RARIA DRL INDIGENA 

En el aspecto affl'ario, la politica ir.U.igeniata ie esta épo

ca, no se puede olvidar el esfuerzo ie ~idalgo por devolver a -

las co~unidades indígenas las tierras ~ue se les b.a.bían quitadOy 

en su decret6 del 5 de Diciembre de le10 Ordena: Entregar tie-

rras para su cultivo. 

"Por el presente mando a los jueces 1 justicia del Diatrito

de esta capital, que inmediatamente proceda de las rentas venci

das hasta este día, por los arrendatarios de ¡as tierraa perten~ 

cientes a las comunidades de loa ~turalea, para ~ue enter4ndo-

laa en la caja nacional se entreguen a los referido• naturales -

lir.a tierras para au cultiVOJ sin que para lo auces~vo puedan a-

rrendarae, pues es mi voluntad que su goce sea unicamente de los 

naturales en sus respectivos p.iebloa. Dad.o en mi cuartel general 

de Ouadalajara, a 5 de Diciembre de 1810. 

Miguel Hidalgo, Generalisimo de Amtirica. Por mandato de S.A. 

Lic. Ignacio Ray4n, Secretario. '1 ~ 1; 
La política conservadora 1821-lt\?5,. tal como se expres6 en -

los gobiernos federales, ni devolvió las tierras a las comunida-

des de los indios como quería ITidalgo, ni dividió los latifundios 

como querian ent:e otros, l.:Orelos y Ponoiano Arriaga. Fueron al8!!, 

nos. gobiernos de los Estados, los denominados por los liberales,

quienes por su cuenta ordenaron la desamortización de la propied!, 

des de los indioe. 

Los liberales,. a veces de manera indirecta fue~on ¡oa porta

voces de los intereses d• los latifundistas laicos. Para éstos lo 

qu~ importaba era quitar al clero sus propiedades, y desamortizar 

las comunidades en un grupo .de pequeños.propietarios con base en

los bienes del clero y de las comunidades indígenas, sin afectar

las propiedades de los latifundistas laicos. Por eso cuando Arri.!, 

ga en .el constituyente de lb56 propone ené:gicas medidaa para com. 

batir el latifundismo, se qued6 sólo y tiene que redactar su '"/oto" 

particular, el cu~l fué desechado. 

(+) Vict3l Ca$telaJo~ Op. cit •. Pí~. 64, 
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Al constituirse M&xico como una naci6n independiente babia 

u~a atmósfera .ricial favorable a la desaparición de la propie

dad comunal de los indios. Pero tan grande O'ODIO el empeño libe

ral de dividir las propied&des co111Unales de loa indigebaa, tué

la oposioi6n de los indios a que tal fin ae realizara. Ea nece

sario t&111bienaeña.lar como la mayoria de las medidas legialati.; 

vaa,caai la totalidad, tuvieron 00110 mira, la repartioii5n de -

laa propiedades indigenaa, 11JU1 pocas vece• la donación de tie-
rraa de otrá especie a loe indios, e:x:cepto la: propiedad eoleoi

'atióa" o bald:Coa en alg\ina oca11i6n. 

1i! PROPIEDAD ! g§, ~ Q.UE y_ 'l'UTEWI 

Antes de que el gobierno federal dictara la ley de deaamo.t 

tizaci6n ·dei' 25 de Junio de lb56, ya varida estados habían .le

gislado sobr~ la materia en parecidos térm~noa. 
~ Ley de Deaamortizaoi6n de Bienes de Manos V.uertaa, del 25 

de Junio de lb56. 

Art.1.- Todas laa finca• :ruatiou 7 urbana• que hoy tienen 
o amninbtran ·como propietarios· las oorporaoionea civiles 6 ~ 

eoleaiisticaa de la Repliblioa, se adjud1car4n en propiedad. a -

loa que las tienen arreúadaa, :Por el valor correspondiente a la 

venta que la actualidad pagan, calculandise como redito el seis 

por.ciento anual. 
Art.2.- La miam& adjudicación ae hará a loa que hoy tienen 

t.(.;ietlUo entidutioo finoae ru.aticaa 1 urbanas de oorporaci6n,o!, 

pitaliatá al seis por ciento el caiíon que pagan, para deterai-

11.&1' el valor de aquellas. 
Art.J.- Bajo el ~ombre d• corporaciones ae comprenden to-

das laa.oomun14adea·religiosaa de ambos aexoa, co.f'radia• 7 ar

chiootrádiaa, oongrega.oionea, hermandades, parroquias, ayunt.,__ 
.. ~ientoa, colegio• 1 en general todo Htablecimiento o fundaci6n 

que tenga el car4oter de duración perpetua 6 indefinida • 

.lrt.4.- Las fincas urbanas arrendadas directamente por las 

corporaciones a varios inquilinos ee adjudicarán, capitalizando 
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la aun.a .ie arren:btarios, a aquel de los actuales, inquilinoa que 

pagu~ mayor renta, y en ceso de id,'Ualdi.d, al má.s antiguo, respe,g_ 

to de las rusticas que se hallen en el mis~o caso, se adjudica~' 

a ca~a arrendatario la ~arte que tenga arrendada. 

Árt.5.- Tanto las urbanas como las rústicas que no esten &

rrendadas a la fecha de la publicaoic5n de esta le7, se adjudica

rán al mejor postor, en almoneda que se celebrari ante la prime

ra autoridad politica. del partido. " ( ·: 

~n la ley de colonizaci6n del 26 de Mayo de 1~25 del estado 

de Chihuahua, en su Art. 21 ordená, que los terrenos de los pue

blos, que esten despoblados y pertenecierón a los indios, ae re

partieran gratuitamente entre los indios que carecieren de ellos. 

También en esa ley se prescribió que las tierras baldías de la -

Alta.Tara.humara se poblaran con colonos que instruyer~n a 101 iJl 

dios. 

En el rnismo estado la ley del 10 de Octubre de,ltl33 orden~. 

que se .respetaran las tierras que se habian concedido .ª los _in-:

dios, estas tierras de berian de repartirse en parcelas, incluy~. 

en el repartimiento las demás "castas que estuviesen enla.zadas

con los indios en cada pueblo". Se consideró como dueños de la.a

tierras_ de cada pueblo, a los naturales de ambos sexos origina-

ríos de él, que tuvie:.-~n más de rn anos • 

·reracruz ordenó b reparticiOn de las comunidad.es_ indígenas 

el año de lb26. En l025 Zacutecas reparti6 las tierras del fun_d.o 

legal ie los iyuntau.ienLoa. ~n 1028 el Estado de Occidente (Sin!, 

loa-!:lonora) decretó una ley para el repartimiento d.e t_ierraa de

los pueblos indigenas, reducUndolas a. propiedad particl,lla.r. De~ 

acuario con esa disposición el gobierno ampararia a los indi~&:-::

naa, para, que. se les restituyeran o reemplazaran las tierr~s que

les hubieran usurpado. Los indigenas no pagarían derechos_ en sus 

deman1as contra la usurpación. Zl t'undo legal, l?s ~:i.enesd.~,las 

misiones extinguida.n y los baldíos se darian en prop~~da4 ,_pa7t~_7 

cula.r a los indios. ( •·: 

·La legislación o.el ~staa9 de J aliaco fuá 1'.:1lY r~~él- e~, sus ª.!!. 

p~ctos agra~·io3; en lb25 declaró a ~os ante~, :JJam':l-d_os, i,M~,~s ,ctu,t 

(+) 7ictal Caatel~30. Op. cit. ~~g. 69. 
'(++) Iilac Les.n y Et1tanos. Op. cit. p!g. 32. 
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ños' de las' tierras, casas y solares que poseian entonces loa pal'. 

ticulBres, sin''contrad1oci6n en lo• t'Und.os leglaes o fuera de -
ellos.· Se prohib:l.6 que los indios enajenaran esos terrenos a fa,

vor de manos muertas o en beneficio de loa propietarios territo

rial~s que tuvieran uno o m•s sitios de ganad.o mayor. 

El gobierno federal inicio su actividad. desamortizadora, -
que como' tal puede tenerse esta disposición, oon la ley del 27 ~ 

de novie1tbre de ll:l24· h ella se ord.en6 que los bienes de las -
parcialidades de San Juan y Santiago, se entregaran a .l.os pue--

blos que las compon!an. 

''La S'Í1p1•esi6n de la propiedad comunal tu' una poU:Uca 1nh!1, 

eáJnente realizada a mediados del pasado siglo. La 1e1 de dHUIOE, 

tizac16n de biene•d• manos muertas, que el Presidente Comontort 

promUlg6 el 25 de Junio de 1856 tuvo un objetivo eetncialt inoo,¡, 

porar al patrimonio de la Naci6n las ingentes riquezas inmuebles 

acuiiiuladas por las congregaciones religios~s. Pero, en la pdct! 

ca, al cumplirse, esa ley se desvi6 y atao6 igualmente a la• pr,S?_ 

pi'edades de lae comunidades indígenas,"(+) 

· El'artioulo 27 de la Conai1tuci6n de 11:157, prohib16 que las 

corporaciones civil•• y ecleci,atioas tuvieran capacidad legal -
pará'adquirir bienes raíces, excepto los edificios destinados.,.. 

sus servicios, Con ello se incluyerón loe ejidos entre los bie-

nea l.djudioables y aun se abri6 la puerta a la oonfusión para -

q\_le se adjudicara el fundo legal de algunos pueblos. 

Mu;y'pronto se trató de considerar a los baldíos los ejidoe

aunque el articulo primero de la ley del 20 de Julio de lti63 l•a 

exceptuaba del 'denuncio por haber estado destinad.os antes al uao 

público. 
" la 18y del 20 de Julio de ll:S63 definió a los terrenos bald.! 

os en la siguiente formas ~ ••• los terrenos de la República que

no hayan sido destinados a un uso público por la autoridad facu¡ 

táda para. ello por la ley ,ni cedidos por la misma a titulo oner,S?_ 

(+) Status Socio Cultural de loe Indios de México 

Roberto Mac-Lean y Estenos UNJi.M. '1960. Pitg. 15. 
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eo o lucrativo a individuos o corpor~ciones autorizada para ad~ 

quirirlos" { +). 

El 4 de 3e~tiembre de 1~6ó, la Zecretaría de Justicia y Fo

n:ento comunicó al goberné\dor y oon:andante militar de Chihuahua -

en su circular del )J de Septiembre de lb67 lo siguiente1 ~++~ 
11::inisterio de Fomento, Colonización, Industria y Cou:erc1o-

Secci6n 1a circular lfo 8.- Con .fecha 14 de Septie1tbre de l¿j6ó se 

dijo por la Secretaria de Justicia y Fou:ento al ciudadano Gobel'

nador y Con:andante J~ili tar del Estado de Chihuahua, lo siguiente t 

" En todos los títulos de propiedad que se expiden por la a! 
judicaci6n°de terrenos baldios, se cuidad• expresar que se dan -

sin perjuicio d• tercerof y aunque tal perjuicio no exiate en ri
gor respecto de los terrenos de que est4n en posesión loa indíge

nas, cuando carecen de titulo respectivo dado por autoridad 0011-

petente, se ha llevado sin emb~rgo la i•egla, por razones de equi

dad y conveniencia pl1blica, de evitar de que esta posesión sean -

despojados loe que la tengan.... 11 

Urgían a los indios a que legitimaran cuanto antes la propi!, 

dad de sus terrenos, aunque en esos momentos estuvieran libres de 

disputas. El titulo se lee expediria gratuita~ente. 

Otra de las leyes que velaban por los intereses de loa indi

genas fuer6n la circular del 9 de Octubre de ltS56t · 

"El Excelentísimo Señor Presidente ha tenido necesid.ad de to

mar en consideración que se está abuoando de la ignorancia de loa 

labradoves pobres, y en especial de los indígenas para hacerlas -

ver como opuestas a sus intereses la ley de deaamor.tizaci6n, cuyo 

principal objeto fu6 por el contrario el de favorecer a las cla.-

ses mAs desvalidas¡ a lo cual se agrega que gran parte.de loa --

arrendatarios de terrenos no han podido adjudicárselas, o bien -

por falta de recursos para los gastos necesarios 1 o bien por las

trabas que lea han puesto la codicia de algunos especuladores, ~ 

con la r..ira bien con:icida de despojarlos del derecho que les con-

{ +) :..:1 .Problema .i.grario de ~.é:<ico. 

llr. Lucio J.:endieta y Nuñez Po::-rua ~'.édco 1954· p:1'g •. 

( ++) Victal Ca.ate.1.:i.-;o Op. cit. p4g. '67. 

, ,.-, .. 
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cedió la ley sub~ogandose en su lugar luego que pase el tiempo d.! 

signado en la misma, para las adjudicaciones, y del que no les ~ 

han de·jado gozar libremente. 

La ley quedar1a 1111lifioada en uno de sus principales finea,

que es el de la_subd.ivioi6n de la propied¡ld. rustica si no se imp1 
diese la consumación de hechos tan reprobadOSJ y oon tal fin, asi 

como el.de facilitar a los necesitados la adquisición del dominio 

directo, dispone el Excmo. Señor Presidente que todo terreno cuyo 

valor·no pase de l~.oo conforme a la base de la .ley del 2~ de -

Junio, se adjudique a los· respectivos arrendatarios, ya sea que -

lo tenga como repartimiento, ya pertenesca a los ayntaÍnien"ºª' o

este de cualquier otro mOQO sujeto a la deaamortizaci6n, sin que

ae .le ·cobre a.1.oabala, ni se le obligue a pagar derecho alguno, r
ain necesidad tampoco del otorgam1ento de la escritura de ad.judi

caoi6n pues, para constituirlo, bastara el t!tulo que les d.ara la 

autorid.ad. po~itica, en papel rna.rcado oon a~llo d.e su oi'ioina, pr.2, 

tocolizan<1oae en el archivo de la misma. 11 
( +) 

La circular del 2lj de Diciembre de 1!361. 

· El c. Preaed.ente de la Repiblica., en usa de las amplias facu!, 

tades de que halla investido, ha tenido a bien condonar a los in

d.igenaa de loa pueblos comprendidos en esa municipalidad,. el pre

cio de los terrenos que han desa11ortizado conforme a la le¡ del -

25 de Juni~ de 1~56. Esta. circular recay6 a los 1nd1genas del te

rri torio de Tebuantepee y orden6a "repartir entre los indios los

terrenos y ganados de comunidad y cofradía, reduciándoloe a pro-
piedad particular. A pesar de ello, la a,plioaci6n de esta medid.a

no produjo loa reaultadoa que de, .. ella se esperaban.· Fue, antes -

bien,· contraproducente porque loe aborigenea, al adquirir la pro

piedad privada de sus. tierras, las vendian casi siempre por swnas 

irrisorias, engañados por sus eternos explotadores, originando d• 

esta áuerte, la aparic16n de nuevos le.tifund.ios 11 
( +). ( +) 

( +) Status Socio Cultural de los lndios de ?<!áxico 
Roberto Mac-Lean y Estenoa l96o UNA)l. Pág. 18. 
(t+) 7ictal Ca~telazo. Op. cit. pág. 68. 



l 
'l 

- 56 -

".Ley .ie ·rarrenou Baldioa de 20 de julio de W94·- Para rem!, 

diar laa deficiencias de l~ citada ley, ae e~pidi6 otra el 26-

de marzo de 1~94 que amplió y modific6 sus preceptos capitale•J 

pero conservando su espiritu. ~ntre las reformau que introdujo

¡ que ofrecen para nosotros especial interés, encontramos las -

eiguientes: 

~ividi6 los terrenos propiedad. de la nac16n en 4 clasass 

I.- Terrenoa baldios. 

II.- Demasias. 

III.- Excedencias. 

IV.- 'l'errenos nacionales. 

Los siguientes artículos de la ley definieron cada una ~e -

estas clases1 

Artículo II.- 3on baldios todos los terrenos de la Re¡n1bli

ca que no hayan sido destinados ~ un uso público por !a autori-

dad facultad.a para e!lo por la ley, ni cedidos por la misma a t! 

tulo oneroso o lucrativo a individuo o corporaci6n autorizada P.!. 

ra adquirirlos. 

Articule III.- Son demasías loa terrenos poeeidos por part!, 

cu!ares con titulo primordial y en extensión mayor que la que é.!!, 

te determine, 3iempre que el exceso se encuentre dentro de los -

linderos senalados en el t!tuJ.o, y, por lo mismo, cont'undid.O en

su tota!id.&d ~en la extenaión titulad.a. 

Artículo lV.- Son excedenclas loa terrenos poseiuos por pa,t 

ticulares durante veinte anoc o !Las, fuRra de loe lil"IJ.•HOa :i.ue -

señale el ti tu} o pri1aor.iia.l :¡,ue teng~n, :;ie.ro col i:ldando con al -

terreno que •s~e ampare. 

Artículo V.- 3on naoionalea loo terrenos baldioa deacubier

toa, deslindados y medidoa ,por coi:.isivnea ofi.üa.les o por co:npa

niae autorizadas para ello y que no hayan nido leg~lmente enaje

nad.os."(+) 

( +) EL Problema Ae-rario de f.:é.:cico. 

Dr. Lucio ?:.eniieta. ;¡ Uuii.ez. P..:>rr..ia i·'.é:dco 1954. r1c;. lJj. 
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Maximiliano dict6 sobre esta materia tres i11portantn di.!, 

posiciones. la primera de ellas fu.' la ley del 1.1 de Noviembre 

. de 18651 

"Art. 1.11 Todo pueblo que te'll8a que demandar la propiedad o 

pooesi6n de tierras o asuas a otro pueblo o propiedad particu

lar, presentar4 a la prefa.ctura pol!tica superior del departa

mento, una exposici6n de su pretensi6n aoompañada de los docu

mentos en que se tUnde, y copias de ello en papel comdn, para.

que oofrontadaa y certitioadas por la Secretaria de la Prefec

tura, ae desenvuelvan. 

Isual exposioi6n documentada de la misma manera,; presen.ta 

r'rt los particulares-que tengan que demandar la posesión o prs. 

piedad de tierras y aguas de algdn pueblo." ( "1') 

La segunda tu• la ley del 26 de Junio de 1866 eobr9 terr.!. 

nos de comunidad y de repartimiento por la oual "el Emperado1'

cede, en plena propiedad, .los terrenos de comunidad 1 de re~a!. 

ti.miento a loa naturales y vecinos de los pueblos a. que perte

neoen 11. 

Ley agraria del 16 de Septiembre de 18661 

Art. 1°- Loa pueblos que carezoan de tundo legal 1 ejido- . 

tendr4n dereoho a obtenerlos siempre que rednan las oirounata.n. 

cias designadas en los dos· art!culos siguientes& 

Art. 2º- Se concede a las poblaciones que tengan m's de-

ouatrocientoa Habitantes y escuela de primeras letras una ex-

tensi6n de terreno átil y productivo igual al tundo legal de-

terminado por la ley. 

Art. 3º- Loa pueblos, cuyo oeneo exceda de dos mil Jiabi~· 

tantea, tendr'n derecho a que se les conoeda adem4s del fundo

legal.,· un espacio de terreno bastante y productivo para ejido-

1 tierras de labor, que nos señalaremos en cada caso particu~ 

la;, en vista de las neoesidad.ea del solicitante. (++) 
. . 

Esta ley se dict~ en texto español y nahualt. 

La pol!tioa de MaximÚiano ooincidi6 con la de la Repiibl.1 

ca liberal en cuanto a la desamortización de los bienes de las 

comunidades. En cambio, puso especial cuidado en la determina

( +) Viotal Castel~zo. Op. cit. p~g~. 72 Y 73. 
( ++) ídem. 
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ción °i1:1l f~mfo legal y loa ej::.doa 1e loa pueblos. :'an.bHn es im

portante ijl hecho de que se haya dictado la ley d~l 16 ie 3ep--

tiM.bre de l~ 65, tanto sn cas tellan:> como en nahua.lt., ya 'li•e bu!. 

na parte de las personas a quienes más interesaba Jolo conocían

esta últi~a lenóUª• 

Va.r-ias razones se ofrecieron para e.icplicar la oposici6n de

lo:J indto's a la desamortizacifn d.e sus pro_¡;ie:iadea1 ignorancia,

apatía, intriga.a de los tinterillos que medraban a. su costa, y

que no deseaban dar cabida a la raza blanca entre ellos. 

La opoeici6n de los pueblos al fraccionamiento de los terr!, 

nos de· las comunidadea fu& muy energica, valiendose de varios -

sistemas, como el de nombrar un rapresentante. Algunos fueron i,!l 

capaces de conserv~r sus propiedades, de las ~ue :fueron despoja

dos por los denunciantes de baldios porque carecían de título.-

Fraccionadae en propiedades individuales fuer6n conquistada• por 

los haceniados colindantes, lo que acarre6 la proletar1zaci6n de 

los indios y campesinos en general y por oonsig-~iente, el forta

lecimiento del latifundismo y de la servidumbre rural. 

4ntea de la Reforma las comunidades iniigenas podian luchar 

con los hacendados y aun resistirlos con &xito, por la fortaleza 

del grupo. niaponian tambi&n de las tierras de !los ejidos pa.ra -

satisfacer alguMs de sus necesidades, en todo caso la presta-

ci6n de servicios a loa hacendados, no era la única manera de S!. 

narse la vida. Al fraccionarse laa comunidades la fuer~a de loa

latifundietas creció, era fácil vencer a un minúsculo propieta--
' rio, quien ya no tenía otra manera de subsistir que el trabajo -

en la haoien•ia. 

A varios motivos puede atribujrse la intran~uilidad, en la.

organización de la propiedad territorial, de la época indepen--

diente de J.:éxico. Entre elloa, la. lucha de los comuneros entre -

. si, mientras eicisti6 la propiedad con:unal. Las fraccicines de loa 

pueblos entre si y de éstos con las haciendas probable~ente se -

expliquen por tres caasas1 

a).- Imprecisi6n de ::.os lí1d'~es de los terrenos, y la fa.l ta 

de t!tuloa de éstos. 
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b).- Cultivo n6mada y exahuativo de la tierra por parte de

lo• indioe, por su atraso tecnol6gico lo que obligaba a·cambioa
frecuentea de las ar~aa de cultivo. 

c).- Preai6n demogr~ica, motivada por la presencia da lae

nuevas generaciones, que carecian de tierras disponibles en la11-

ccmunidadea. Antes de la daaamortizaoi6n y del dealinde de los-

bald!os, éatas · pod.ian invadir tierraa,de las baoiendaa o· de laa

baldias, de•Jlll'ª de praotioad.01 loa fracoionaaientoa de las oo~ 
nidadea y de inioiadoa loa deslinde•, se aoab6 la poaibilidad de 

aocHo a la tierra d• laa nueTaa ganeracionea. Como no H pena6-

caai nunca que los indios pudieran tener derecho a loa baldioa,

la a1tuaci6n de estos y de los campesinos ae agraT6. No porque-• 

loa indios carecieran de taoultad legal para adquirir bald:íoa,

aino porque· la adquisioi6n de 4etoa no estaba a su lacance r•alw 

Por último, también se debe incluir como factor d• laa frac~io-

nea agrariaa. 1 lllUY importante, la política .d• loa haoendadoa de
invadir la• propiedad•• vecinas, ambición que se vi6 facilitada.
por la Reforma. 

OROAIIZ~CION SOCIAL. 

La Nueva España _di6 en herencia al Mbioo lndependiente,gra

ciaa a la ·obra de loa inaurgentea y a la revolucidn liberal eapa

ffola de 1812, la nivelao16n legislativa de sus habitantes. 

Las oortee espanolas decretar6n en 1812 "la igualdad aocial-

7 civil de los españoles, indios 7 mestizos, la abolición de 1&1-

mitaa o repartimientos de indios y de todo servicio personal por

eae titulo u otro ae11ajant•"• 
Aguat!n de Iturb~de deolar6 en el Plan de Iguala, en su art!, 

culo 12. "Todos J.os habitantes de· la Nueva Espalia, sin diatinci6n

alguna de europeos, africano• ni indios, son ciudadanos de la mo

narquía coon opoi6n a todo empleo, segdn su m'r1to 1 virtudes". 

. Lo cual queria decir que, el oar4cter igua.J.ator1o de las nu.!. 

va• constituciones quedaba consagrado. 
Sin embargo, en la mayoría de las primeraa oonatituoionea de 
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los Estados, se establecieron dis~inciones en el ejerc~cio de

los derechos cívicos, fundamentalmente baaada.s en dos razones a. 

el estado de sirviente doméstico y el analfabetismo~ Adea4s en 

la constitución de Tabasco se agregó el hecho de ser sirviente 

adeudado. 

En la constitución centralista de leJ6 se establecierón -· 

algunas restricciones a los derechos civicos, loa c¡ue se sus-

pendían por el car4cter de sirviente d.om&stico y por no s~ber

leer y escribir. Se e.dgia en esta constituci6n un determinad.o. 

capital para poder ser diputado, senador, presidente o gobern!. 

dor, miembro del ayntamiento. No necesitaban estas leyes men-,.. 

cionar por su nombre a los indios, para direct~mente anularlos 

en la vida politica. Al lado de esto, ae les utiliz6 con fre-

cuencia como un instrwr:ento político, con el fin d.e ganar sus

votos, se les leia la destrucción de las Indias y se les repa.!:. 

tia pulque gratuitamente. 

No hay que perder de vista que durante la ~poca oolonial

hab1an instituciones que amparaban al indio de los abuso• de-

loe españoles, y a pesar de esto los peninsulares encontrarón

la manera de aprovecharse de ellos, pero no obstante, a quien

se le comp~obaba los abusos para con los indígenas .era durame!!. 

te castigado, en i;anto que con la nueva t'orma igualitaria, to

das !aa instituciones protectoras del indio desaparecier~n, l~ 

igualdad s~ponia hacer desaparecer tanto las cargas como los .~ 

privil~~ios, ror supuesto que en la colonia los indios habian

padecia.o más con aquellas, que c;ozad.o con éstos, 

Gon la nivelación iegis4~i1va s~ preien~!a hacer del in-

dio un hombre moderno, cabal sujeto de derecho y obligaciones, 

igual que 1os dem!s, crearle necesidades y que las satisf¡¡,cie

ra por si solo. Este nuevo ata.tus jurídico del indio, protegi~ 

do solo cor. el escudo .de la igualdad jurídica, tenia el contr.!!:. 

peso enorcie d.e la lucha po::.- la vida, en el seno de una socia.--. 

dad con ur1 feroz individualismo. 

En la etapa. de la inestabilidad de 1821 a .ltl72, en la qu,e 

penosamente se fueron perfilando y afianzando las institucion.es 
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pol!ticaa y jurídica• del México moderno, no hubo tiempo y oasi 

tampooo·deeeos, de acordarse de la poblaoi6n indígena. 

Tambi'n hubo otra raz-ón de decisiva importancia en el ol

vido en.que los gobiernos de este periodo tuvieran al indio. M! 
xico naci6 en un ambiente espiritual de desorvitado optimismo.

Para Iturbide, en 1~21, Mfxioo era el "imperio m'a opulento de

la tierra•, CUJO pueblo, 1egdn el plan de !arra¡'n de lts$l, era 

el ''JD'a huaano 1 en'fidiable de la tierra". Con el tranacurao -
del tiempo, oontone se fu6 perdiendo ·1a te en la calidad d.e ·...;, 

BU• hombrea, principalmente de lo• indio•. En adelante tueron-

Tiatoa, cada T•• -'a, como una carga il'l'ernediable, tarad&.pol"-
tod.oa los rtcioa. De abi que H b.aJ& buscado con tan ez:aguado
afan la 1nm1graci6n extranjera. 

Solamente el gobierno empleaba medida• oon loa indica, era 
cual.lo estos daban 11Ueetras de inquietud, a6lo ... 1 loa gobie~ 

nos independientes se acordaron de ello•. En el portirismo ya,_ 

hubo tiempo de planear y llevar a la pr4ctioa una politioa ind.! 

genista, lleg6 a su mts alto punto la concepoión libe1•al e ind.!, 

vi~ualista. ~ntonces se orey6 que loa indios. rec1b1rian los be

neticio1, a travAa de la expana16n econ6mioa del paia como to-

dos los dem4• habitantes, de eH& manera se conaider4 el deaarr,g, 

llo de loa ferrocarriles, ~e ~oa telfgrafoa, el impulao a loa-

bancos 1 a la industria, etc., aer!an loa mejores elementos pa

ra el progreso de lo• indios. 

LA EDUCACION. 

En el problema educativo de los indios en este periodo se

advierten dos etapasa antes 1 despula de la Reforma.En Marzo de 

1826 el congreso constituyente de Chihuahua dispuso que se adm,1 

tiara a los indios en las escuelas primarias, que prden6 se es

tablecieran. Desde el.30 de Septiembre de 1~~8, la legislatura.

del Estado de Occidente, decretó para el gobierno particular de 

los .pueblos indígenas, que los fondos de los propios, de loa -

pileblos se deetinar!an al fomento de l~ instrucoi6n, como uno--

; _.;~..,_ :"-< 0 -L.o •~e; ... -- ·-~-:;:-c.--:;,,,,,. i• "'""'"'~V-<f•"'~ ...,_. •" ............ .. ~,-1.;;,~~ii:::'.", 
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de sua fines principales. •rambién se formarían escuelas de pri

meras letras en loa pueblos de indios, ouando menos dos en cada 

partido. Entre los indígenas que supieran leer y escribir se •.! 

cogeria uno de c~da tribu· para que fuera a Ouadalajara o a l6x,! 

coa instruirse en el sistema lancasteriano 7 a su regreso.lo -

enseñaría a sus compatriotas. Adelllis la enaeñanza se declar6 -

obligatoria, asi como la asistencia de loa adultos, a la dootr,! 

na cada quince dias por lo menos¡ por dltimo se pidi6 la tunda

ci6n de eeQuelae para niñas. 

En l& ciudad de f.6.x:ico e.x:.i&tia el Colegio de San Oregorio

dedicado a la enseñanza de los indios. En loa primeros añ"s del 

f.lfxioo independiente se pens6 que recibiera dos incl!pnas de º!. 
da Estado. Por 1844 a6lo aoatenía a 3~ indios, a loa que 1um1..:.. 

. nistraba todo lo necesario para que cursaran su ca?'rera. Con -

los bienes de las paroialidades·y de laa comunidades se sosten! 

an otras escuelas exclusivas de loa ibllioa. 

Con la Reforma ~esaparecieron estas inatituoiones. Loa --

ayuntamientos se hicieron cargo de la eduoaoi6n, con mengua ca.

si siempre de la eficacia, ia desamortizaoi6n loa hab!a empob~ 

cido. Se necesito la paz y la expansi6n econ6aioa del porfiria.

to para que se impulsara de nuevo la educaoi6n. 

S6lo por necesidad se pens6 en establecer escuelas espeoi.!, 

lea para indios, porque la diferencia de idioaas hacía imposi

ble o nega.toria la acci6n de loe profesores, mientras los 11ent.a 

res no aprendieran los idiomas indígenas o loe indios el caste

llano. Puede decirse que la política general educativa ~' que

los indios aprendieran el castellano. 

Aparte del idioma, la dispersi6n de los indios en enormes

y abruptas extensiones de terreno, dificultaba la ditusi6n de -

la. enseñanza. T.a.mbi~n _ha~ que considerar la :renudil. del erario

y el deseo de algunos grupos indígenas de mantenerse aislados -

del reato de los habitantes; pero las guerras civiles primero -

y los ferrocarriles despu&s, contribuyeron a aminorar las dis

tancias geogrllf'icas, acelerando el mestizaje. 

Antes de la Reforma se prest6 ~lguna atención a la eneeña.n, 
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za del.idioma mexicano, ae! en el Colegio de San Oregorio, co

mo en el Seminario de Puebla. El 15 de mayo de 18831 en el re

glamento de las.escuelas haciendas de la Secrretaría de Pomento 

en el tercer año de la carrera de administrador de findas de -

campo, se inol\116 el estudio del idioma indígena qua predomill!, 

ba en la localidad donde fueran a estar eetablecidoa. En 1884-

ee noabr6 a Praaoiaco del Paao 1 Troncoao proteaor de n«ibuatl

en la eaouela lacional Prepar~toria, a pedimento del direotor

de esa inati"'1ci6n, Altonao llerrera, el 28 de diciembre de ---

1883. ller:rera hizo notar la i•portancia del conocimiento del -

nihuatl, tanto para la hiatoria de la cultura ind.fgena, ooao • 

para oivili1ar a loa que ignoraban la lensu~ castellana, no P.!. 

diendo por tanto, participar en loa benefioioa de la iluatn-

o16n general del paia. In enero de 1908 se eatablec16 la º'te

dra. de idiOll& aesicano ooao obligatoria para loe alumnos de. la 

ola•• de etn~logla en el lluaeo Jaoional de.Arqueología, Etnol,2 

g!a • Historia. 
La diversidad de lenguas se oont6 desde un principio como 

~n obatlculo deciaivo para la difuai6n de la enseñanza• pu.ea -
por ejeaplo, .en Oaxaoa ae hablaban 16 idio .. a diversoe, de loa 

oualea H hab!an deapHndido diveraOll di&leotoa. Eato aoe.ntua- . 

ba laa dbtanoiaa entre loa hombrea lluadoa dt "ra11611." 1 loa

indioe. 

Otro de loa taotorea que mllificaron el ·eatuerzo tu6 el -

atraso teonol6gioo del paíe 1 las adversas cotldiciones de la -

naoi6n para la agriculturas el indio no podía ir a la escutla

por,ue no tenfa qui oomer, 7a que su trabajo era indi•p•naable 

para el aoateniaiento de la familia. Loe poooa qu• lograban ir 

a la eacuela, la 111•11;& escuela a loa doce aiioa los abandonaba

en brasoa de la hacienda o de la· mina con au rutina 1 au aono

tonía. Para salvarlos era necesario, deo!& Esequiel A. Chives, 

introducir la aaquinaria agrícola, diaeminar libro• 1 organi-

zar. apropiada• reuniones "donde empezaban a iniciarse en las -

redentoras alboradas del arte". Ád la obra de las escuela• -

priinarias no ser!a para loe indígenas, como es aún, en parte -
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estéril, sino que se realizarían su progresiva educación .en 1~ . 

adolescencia y hasta en la edad adulta. 

LAS BEBELIOIES UDIGEIAS 

De acuerdo con la ideología de la 'poca, ru& como el ~ 

biemo se ocup6 de loo indios, caei exoluaiYaaente priaero, ~· 

ra acabar con laa antiguas instituciones, deapu.la para repl1,m1.t 

los en sua· r9YUel tas. 

lo faltaron algunos proyecto• de reatableciaiento de la an 
. -

tigua legialac16n colonial en sue aspectos indigenistas. El plan 

de restaurac16n del padre Arenas, de lti27, eatablecia en su art! 

culo IV que loa indios volverian a . gozar de todas las gracias 1 

privilegios que les habian sido concedidos 7 que podr1an sus r!. 

públicas volver a ser como habian sido en lHO~. Esta conapira-

ci6n tuA reprlllida severaaenie con el fusilamiento de sus prin

cipales jetes. 

De un car,cter más original, pero de menor trascendencia -

histórica, fué el plan de la monarquía indígena, proclamado por 

los curas Carlos Tapisteco 1 Epigmenio de la Pieara, en Ecatzi!!. 

~' en Febrero de l834. &n el se establecia un gobierno me.nar-

quico moaerado. HL congreso constituyente eligiría l~ c6!ibes-

j6veneo, que nacidos y resiaentes a.el territorio mexica.no se - · 

acreditarán competentemente ser descendientes deJ. emperador tr:og, 

tezwca., dentro de elloa se sacar1a por suerte el que la divina

provid.encia det1tinara pa.ra emperao.or. :>e tormaria un consejo de 

estados permanente, con dos individuos eLectoa por C3~a provin

cia, uno de ellos indio y el otro de las ot~as clases. Los in-

dios eligir!an inm~diatamente a au gobernador y república en -- . 

los pueblos en que antes existian, con las ffiiamas atribuciones-
. , 

$ facultades anteriores. Todos los empleos civiles eclesiasti--

cos y militares, se darian en lo :JUcesivo con igualiad entre -

los indios y loa demás. Este pla.11, largo y estra.mb6tico, provo

c6 la ilaridad de la gente. 

Las rebeliones :propianiente indias en este período, fuer6n-

'Í.'>''<~• • 
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casi oonatantes y en algunas ocasiones verdaderamente graves. 

En primer t6rmino había que oonaiderar las incursiones do-

loa llamados bárbaros, principalmente apaches y corr.anches. Batee 

indios llegaron en sus oorrerias hasta Durango, Zaoatecaa y San

Luis Potosi; aus deprada.ciones no terminaron sino ha.ata finas -
del siglo pasado, en que fuer6n dominados y oasi exterminados en 

Estados Unidos. El informe que e! Presiiente Porfirio D!az rin-
di6 al.Congreso el primero de Abril de lti9ti, fué el últitllo docu

mento de ese tipo en el que se hizo referencia a sus incuroionea. 

Otra do las grandes sublevacionoa indígenas fUá la do los Ya 
. ' -

quia :r los !-'.ayos. Juan Banderas aoa.udill6 en 1825 la primera do -

estas rebeliones, do una clara tendencia separatista y antiblanoa. 

Desde esa fecha hasta que Cajeme ( 1875-1887 ) :¡ despu6a Tatabiar

te ( 1887-·1901 ) enoabezar6n la insurrecoi6n, la luoha fu6 oaai -

ininterrumpida.. En va.rias ocasiones cuando al gobierno federal ,,.._ 

nunoiaba un año la ~cificaci6n de estas tribus, al siguiente te

nia que declarar la reanudaci6n de las hostilidades. 

Características no menos violenta.a tuvo lá. guerra de los Ma.

yae, iniciada en 1847, con un primer periodo sumamente peligroso. 

Otras dos grandes rebeliones fuer6n las.de Sierra Gorda~-

( 1848-1849 ), que afeot6 algunos estados de la regi6n central. 

·El otro mOV'imiento fué el encabezado por Lozad.a, quien desde 

la guerra de Reforma ejerci6 un fuerte cacicazgo en Na7arit, has

ta que fu& vencido y fusilado en 1873. El oar4oter agrario de es

ta rebeli6n se manifiesta. en el articulo quinto de los tratados -

da. PochotitUn, que oelebr6 Lozada con el General Ogaz6n el 24 de 

Enero de 1862. En &l, se oomprometi6 el gobierno a tomar por su -

'Cuenta la defensa de los indígenas en sus luchas con las hacien~ 

das. 

Las rebeliones más importantes sin duda alguna., fuer6n las -

de los Mayas y las de loa Yaquis, a111bae sin duda alguna, apoyadas 

por la justicia de los indios, en contra del afán de riquezas del 

ha.oendado y comel'ciante. En la.e dos la política del gobierno si-

gui6 semejantes medida.e; aunque con los t"a.ya.a, el gobierno loca.ly 

dict6 mi:liidas para la. depol'taci6n del indio co:no esclavo a Cuba,-
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env!andose varios cargamentos, auspiciados por lo que fu' en pr.!, 

mer instancia la sumiei6n de los guerreros, despu&s se convirticS 

en un negocio t4n pitrido de los principales, como el de loe ne
greros d• Atrica. 

Una d• las leyes que tutelarcSn loa intereses de los indíge

nas en estas regiones 1 &poca ful el Decreto del 6 de i!ayo de--

18611 

".drt. 1°- Se prohibe la extracci6n para el extranjero de 101 

indígenas de Tuoat'n, bajo cualquier titulo o denominaci6n que--
sea. 

Art.· 2°- Los infractores del articulo anterior aer'n casti
gados del modo siguientes 

Los que.conduzcan indígena al extranjero y los que loa tac,! 

liten cualquiera que sean los medios de que se valgan, •er'n co.e. 

denados a la pena de muerte¡ decoaia,ndose las embarcacionea 1 -

dem&a vehfculoa de que se sil'V'an para tal objeto, los que direo

ta o indirectamente contri~an a dicha extracci6n aer'n penados 

de uno a cinco años de ~reeid1o, segi!n laa circunstancias, do--

blandose la pena cuando loa reos tuerln autoridades o empleados

pábliooa. " (+} 

Esta le7 tu' emitida durante el rfgimen de Benito Juar,z. 
'"El Decreto Imperial del 13 de Octubre de 1864 orden61 

Art. 1°- 3e nombrar' un abogado defensor de los indígenas -
de la Península de Yucat4n, con un sueldo anual de 1200.00 pesos 

Art. 2°- Sus atribuciones las indica claramente el articulo 

anterior 1 serio las de defender a la clase indígena ·en.todos -

los casos que lea ocurran individual o oolectivamente 1 tomar' -
de todas las partes loa informes necesarios, viajando algunas V!, 

ces dentro del territorio de la Península para defenderlos luego 

que se sepa de algi!n hecho injusto, adn cuando los indigenas na.-

i "'t"' da promuevan por su ignoranc a, temor, u otra circunstancia. ' · ' 
En tanto que con l~ rebelión de los Yaquis, el gobierno fe

deral intentó meiidas pacificas, como la de dotaci6n de tierras, 

bueyes para las yuntas, ganado mayor y d:lnero, las mismas .iue se 

fuer6n a pique por las conveniencias.de los hacendados. 
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Terminando la rebeli6n, ae deprt6 a los indios a Estados~ 

tan lejanos oomo el de Yuoatin y el territorio de ~uintana Roo, 

con el t!n de terminar con las rebeliones. ' 
· En cambio, no se ad.vierte ninguna medida de tipo educacio

nal para evitar las rebeliones, se emplean unicamente medios mJ:. 
teriales inmediatoe, sin preveer para el t11turo¡ lo que repre-
sentab&· una carga para los próximos gobiernos. 

ORGANIZACION LABORAL 11! !&.\!. INDIOEN.i.S 

Desde la Independencia se deolar6 la libertad de trabajo en 

Ml:x1co. Sin embargo en muchoa lugares se continuaron exigiendo - • 

servicios personales a los indios, y con el tortaleoimient~ del

latitundiemo se aoentu6'la servidumbre por deuda. La constitu--
oi6n de 1857 claramente eatableo16 la libertad de trabajo. ~ pe

sar de esto en varios estados, en contra d~l texto expreso del-

art!oulo quinto constitucional, se tipificó como delito la falta 

de cumplimiento de 1013 contratantes de locación de obras, cuando 
~e babia recibido anticipos de dinero. Entre esos estados se en

cuentran Chi~uahua, Coahuila, Nuevo Le6n, Tamaulipas, Campeche,
Yuoatin 1 principalmente Chiapas. La servidumbre por deud.H fu6-

una instituoi6n lllll7 arraigada, aún en aquellos lugares donde no

ten1a una existenoia legal. 

En la ley del 1° :de Noviembre' de 1865, ae declar6 a loa trJ:. 
baj&doraa del campo librea para separara• de laa haciendas, a -

oondici6n de que no tuvier~n deudaa. Se limit6 la jornada de tr.!, 

bajo de la salida ¿ la puesta del sol menos doa horaa para comer, 

ae prohibió el trabajo en los dias f~stivoe, lim1tandose ta.mbiln 

a loa menores de eda~f se orden6 el pago en moneda., la acc16n J!!. 

dioial en contra del jornalero se limit6 a diez pesos cuando se

le hubi~ra pagado en efectos. A favor de loa peones ae estable-
ció el derecho al agua y a la babitaoi6n¡ se prohibier6n severa

mente los castigos corporales; el pago de las deudaa se limit6 a 

la quinta parte del jornal, declarandose no hereditarias sino ~ 

hasta el valor de loa bienes heredados, se eatableoí6 en favor -



- 6t:. -

dtil ZO!'tnlc·o ::. .. a~nstoncia !7.t?ctic.;. ~· l.i obligi!ci6n pua el h:l-

c:-r.Jado, e1: ;:uy.s. .t':i nea residiera una población Je mls d.e veinte 

;ersona~, de t'und::i.r una escuel:. gratuita. ( .~ 

~ntre las ra~cnes que explic~n la existencia de la serv1-

d~cbre, se cuenta ~~ que los hacendados necesitaran brazos para 

sus laborea y estos fueran esca.sos. J.'uchas veces esta. escasez,

e1: lf. ~·egi6n central sobre todo, era artificial. los indios te

n!an una concepci6n económica, di!'erente a la de loa hacendados, 

se confcrm&b~n con s~:istaoer sud necesidades más apre~iantes; -

esta actitud ~~sesperaba a los hacendados, quier.es tachaban por

eso a los indígenas :1.e ¡-erezosos e ienoran"tes. 1.:ediante el prés

tamo de grandes cantidades se obligab~ a los trabajadores a pel'

~anecer en las labo~es, a f!n de peder satisfacer la deuda, la-

ci.:al por su monto era ir.pagable. los ,¡.-eones, por au parte, cuan

do pe~dieron sus propiedades por obra de la des~rr.ortizaci6n, aún 

desde antes, encontraban c~nodo recibir los préstan10.;; pa:ra aten

der necesidades in~edia~~e. 

En Chiapas las deudas llegaban a ascender hasta $ 500.00, o 

sea. q,ue para. ¡:ag<..rlas necesi tab&.n en;plear íntegramer.te sus jorn!_ 

lee d~rante ocho o diez años, ya que ganaban S 4.00 rr.eQauales. 

El n:inis~ro de relacionss ~rancisco Zarco, dirigió una cir

cu.lar a los gobern<:.dores de los estados el ?0 de Enero de 1061,

en la. q,ue se quejaba de ia servidum'bl'e dorréGtica. y feuC.al que P.!!. 

sab::.. eob!'e la clase indfgen-.. Es.reri.4ba qua con la rr.edici6n y de.!!_ 

:inde de los te~rer.os b4ldíos acabaría ese a~l.Inútil es repe-

tir que lae eepe:anzus de los liberalea r.o se reülizaron. La Re

forr.1~ llevada a sus 'llltiir.as ccnaecuenciaa durante el :¡:orfiriato, 

t'avorcci6 de tres ir.anerc..s al latifundismo: 

~or un lado aun.ent6 las propiedades de los hacendados con-

les bienes del cle:·o, por otro debilité y ar.ul6 nctablerr.ente las 

propiedades indígenas, obligando a estos al trabajo co~o aaal~-

riados, ya que no ccr.taban con el auxiljo de aus pequeñas propi.!, 

dados corrunales; por ~ltiroo el despilfarro de Joe terrenoc bald.!, 

oe.. 

(+) •/ict.ll C:11.::eL.:o. O,¡i. cit. p~g. 72. 
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EL !NDIGE~'ISr:D EN U EPOCA AC'l'UAL. - -----
:Za indudable que la materia prima, con que ae gobierna.•• la 

poblaci6n, de ahí que, para toda medida que se quiera to~ar1 a~
debe tener en consideraci6n, como base dnioa para el desempeño d~ 

lo que podiau:os lla111ar buen gobierno. Pero la dnica forma de to-

carla en cuenta es conocerla ampliau:ent•. Su conocimiento debe l!!. 
ner tres aspectos• 

a.- Sua antecedentes 

b.- La dinhica de su des.envolvimiento 

c.- La situaoi6n actual. 

La enmarcaci6n del indigena dentro de lit. vi.da nacion.al en su 

etapa hist6rica, ha sido el trabajo de todas las p~ginas anterio

res, lo que nos explica, las causas que han determinado, las pel'

sistencias de une. 11inor1a subdesarrollada, que no ha sido acepta

da dentro del desenvolvi~iento de la vida nacional en todos sus -

aspectos, ya que los vemos con:o a grupos marginales, con su hete

rogeneidad racial y cultural de los pueblos que loa constituyen. 

La conquista, introdujo nuevos elementos de heterogeneidad,

ª los ya existentea, pero también un principio de hou.ogeneizaci6n. 

La diversidad racial, se hace palpable con la ararici6p del blan-
\ 

co y del negro. Pero al mismo tiempo, el mestizaje se inici6, au.! 

pi ciado por las inati tuciones del U:.cico colonial; sin etr.bargo -

hay que hacer un breva al to, para tomar en consideración, que no

todo el r.estizaje se obtuvo ~n cierto nivel. !ilivel que no se pudo 

sostener, ya que entre quienes se realizó hubo varios matices de

cultura, ya ·.:¡ue los negros proctidian de diversas áreas oon diver

sas oul turas; el blanco t&.1:1bién fUé dit'erente en su cultura, pues 

hay que ter.ar en consideración, que no oolai::ente españoles fueron 

los que al país llega::-on, sino franceses, al!3i::3.nea y otros de pa,i 

ses nordiccs que !'ue:-on en menor número, y por tUtimo,en el r.1isrr.o 

suelo nativo, exiatier6n numeroeisimoa ~rupos, todos ellos iistin 

tos entre si por su rango cultural; de ahi :¡ue, ,aun ~n los tiem;-

poa actuale3, se rr.antenga en a.lgunaa re5iones marcadas diferen--

ciaa entre los habitanteo. 
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No por ser en número una minoría, los indígenas, careoén de

significaci6n.Los m&a loables esfuerzos de la levoluoi6n como son 

la' Reforma Agraria, la escuela rural,tuvieron como base y fin al

indígena~ aunque numerosos grupos existen f'uera del alcanze de e!, 

tas medidas, por vivir en regiones agrestes, en las selvas, en -
loa bosques, donde la naturaleza los ha ido extinguiendo paulati-

· namente~ · 

Segiln Alanis Patiño, en la "Poblaoidn Indígena de li'.éi:100 11 , ·!. 

ditado en 1946, constituyen el México olvidado, el·México desoon,g, 
cido, los siguientes grupoa·&tuiooas 

Nahuas 100,000 

!.~ayas ))0,000 

Otomies 300,000 

Za.potecas 250,000 
!~ixteoos 200,000 

Tzeltal-tzotzil 125,000 
Totonacos 100,000 

l·'.azahuao eo,ooo 

Huaxtecoa. 50,000 

Z.!azateoos 45,000 
Tarascos 44,000 

· Yaquiu i:ayos 34,000 

fo'.ixes 32,000 

Tarábumaras 26,000 

Chontales 25,000 

Popoluoas 25,000 
Ch oles 22,ouo 

?i:ames 22,000 

Zoques 20,000 

Popoloca.s 17,000 

Cha tinos 15,000 

Y menos de 101000 loa tojobales, los tepahuanos9 los buicho

les, los huaves, loa tepeh~aa y muchos más. Aunque consideramos -

que a la fecha se h~.reducido bastante esta estadistioa •. 

Zn el pa.!a no existen en la actualidad una o más centen!l.s de 
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grupos étnicos org~nizados, ccmo pudiera suponer la recopilaci6n

censal, ie un núrr.e-ro igual do dialectos e id.ioma.s diferentes; lo

que real~ente se encuentra ea la presencia de un considerable mS
mero de comunidades ind!genas independientes. 1'11eden muchas parti 

cipar, y de hecho participan, de una. cultura colll\In y de una len~ 

gua de variaciones dialectales de poca. monta; ~'ª no obstante e-

llo ca.d.a coc:unidad, mística.ir.ente ligada a su territorio, a la. ti,! 

rra comunal, constituye una unidad, un pequeño náoleo, una socie

dad cerra.da, qua a menudo se halla en pugna ancestral, con las C.2, 

munidades vecinas, de las que sie~pre se considera diferente • 

. El individuo que forma parte de tal comunidad no eiente per

tenecer sino a su coffiunidad, a su linaje y a la tierra del linaje. 

No tiene conciencia de ser a6lo fragmento de un grupo 'tnico, cua.a 

do ese grupo excede -las dimensiones de un& comunidad.. ~:ucho menos 

se sienten miembros de una naci6n, abstracción que rebasa el mun

do de eua conceptos; que abarca la estrecha cultura que tiene por 

patrimonio. 

Tan persuasiva es la noción y el sentimiento de pertenecer a 

una comunidad. que Alfonso Caso al tratar de encontrar el elemento 

bisico que permitiera definir al indio, desde un punto de vista -

prActico, hubo de acudir al concepto de oomunidad.1 como el m~s r.!. 

levante. "Es indio dijo todo individuo que ¡¡e siente pertenocar a 

una co~unidai indígena porque esta conciencia de grupo, no puede-

existir aino cuando se ecepta totalmente la cultura del grupo, ~ 

cuando ae tiene los miamos ideales &ticos, estéticos, sociales y

politicos del grupoJ cuando se participa en las eimpa.tias y anti

·patias colectivas y se es de buen grado colabor~dor en sus accio

nes y reacciones. ~a decir, que es indio el que se siente perten.!_ 

cer a una comunidad indigena''• 

Con el objeto de enmendar el estado de los individuos miem-

bros de esas comunidades indígenas, los gobiernos revolucionarios 

han ensayado variados ~etodos tendientes a incorporarlos integral_ 

mente al resto de !a población. Se han liecho campanas educativas, 

culturales, se !es han dado tierras, pero sin la suficiente ense

iianza técnica, y sin resolver el proble.ma. de los credi tos. 
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'' ~xisten varias leyes ne tendencia indígenista, como ejemplo 

poden:os citara ·la ley del !IJ de Diciembre de 19J5, promulgada d)! 

rante •l gobierno 4el general Lázaro Cárdena.e, donde se cre6 el

Jepartamento Autónomo de Asuntos Indígenas que ·fUnoion6 hasta D.!, 

ciembre de l94ó l ya durante eJ. gobierno del licenciado'.\"lliguel ! 
lec4n ) en que este organismo fue transformado en Direcci6n Gen!, 

ral de Asuntos Indígenas ouyas atribuciones fueron minuciosamen

te reglamentad.as. 

La ley del 10 de Noviembre de 1948, promulgada durante el~ 
" gobierno de Alemlin, cre6 el Instituto ?racional J ndigeniata. ( +) 

De cualquier modo el gobierno ha tratado de atacar el pro-

blema, "en una forita D1Ul tilateral, sobre la comunidad indígena, -

·rio los 'antiguos procedimientos de una sola medida salvadora. Es

to· indica un conocimiento cabal de las necesidades y las formae

particulares de vida, para que las medidas aplicadas,aean real~ 

mente redentoras de esa minoría de gentes, .que han perrr.a.necido

fuera del concurso econ6mico, deaperdiciandoae, como lo hemos d.!. 

cho en una parte de este trabajo, millares de brazos, inteligen-

·~ias, que nos pueden ayudar, trabajando como una unidad, al ple

no desenvolvimiento de todas nuestras facul tade'S y posibilidades. 

OR01U!IZAClmT SOCIAL 

.La coruunidad indí~ena, est{ constituida por una base territ.2, 

rial y una base biológica, sostenj.das en una relaci6n permanente

ª irrompible. 

"!'ara suprio1ir a la co1ID.rnidad habria que supriruir a todos -

los· millonee de indios que la constituyen, como la ~ás vigorosa e 

ind.isoluble alianza e.ntre el hon:bre y la tierra, garantia suprema 

de una cohesión social indestruc:tible ". ( ++) , 

( +) STATUS SOCIO CULTURAL. DE J.CS I?TDIOS DE l·'E aco 
Roberto Mac Lean y Este nos UN.U.'.. 1960. Pág. 29 
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::::r. P.l asp·~cto biol6.::;ico er.ccnt"°u.mos la f;;.mil:ia; en tanto--

~~º su base territcrinl ~nt1 com~~esta ror la rarcela familiar o 

~lalrr:ilpa. !ajo eJtos doo aspectos, se hallan los modios de la -

estr11c'4;u::a social, de lu. ccn:ur.idad, que no es otra cosa, üino -

una farülh e.ctensfaiC'11 que ocupa un :iP.ter:nin::.do -!;u:"ritorio. 

lle~andc a conocer clararn~nte eota conatituci6n, en sus as

p~ctos de la forrr~, contenido, uso y rur.ci6n nos llevar~ a cono

cer con certeza las c~racteristicas de la con:unidad indígena, P!. 

ra ~ue ~odamos intentar con seguridad, medidas que tiendan a la

inccrporaci6n er. toda su plenitud, a la vida activa y dina.mica-

del pais, ad~más podremos, n:ediante ello, conocer que tan atina

das han sido los rr.étodos y Ucnicas que la Revolución ha en1plea.

do ~ara su modificaci6n, y en donde han fallado, en nuestra opi

nión y tratar de dar las que cons:ideren:os ll'ia atinadas. 

U ?Af.'ILIA 

La familia indigena es una unidad funcional que, por la. div.!, 

ei6n del trabajo, la cooperaci6n econ6ir:ica, la n1utua depe~dencia, 

por el intercambio de afectos y lealda.des, obligacior.es y dere--

chos y por la participao16n ritual en creencias y prácticae mAgi

cc-reli~iosas, liga a un grupo menor de person1a, en un sistema -

de seguridad estable y coherente. 

Con i::uy pocas exce~ciones, que se localizan entre los grupos 

étnicos de cultura más simple, en la actualidad la familia indii:t! 

na ea monógama y está constituida por el padre, la madre y los h.!. 
jos de a.1tboa. 

El medio en que ee desarrollan estas comunidades y por la -

falta de salubridad y medicina científica provocan un alto indice 

de mortalidad, lo cual se tr~ta de com~ensar por ~odio de un alto 

indice en la natalidad, de ahi que se puedan apreciar tres normas 

fundamentales en toda con:unid.ad indígena: 

1.- La unticivaci6n al ~atrimonio 

2.- Su ooligatoriedad 

3·- La deuaprobaci6n de todo estado de viudez o divorcio du-
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rante el periodo de reproducción. 

Son numerosos los grupos indigenas que celebran los espons.!, 

les cuando sus miembros son tod.avia. niños y exigen la consuu:a.--

oi6n del matrimonio apenas iniciada la pubertad. La ansiedad que 

manifiesta esta anticipaci6n, ha sido objeto de severas critioaa 

por observadores procedentes de la cultura occidental, que desea, 

nocen su profUnda motivación y trat6 de ser corregida sin &xito

por eclesi,sticos y maestros utilizando para ello m&todos ooerc1 ., 
tiTos. La anticipaci6n matrimonial fu6 considerada por loa prim!. 

ros como inmoral, y por los ~egundoa como un grave impedimento-

para la esoolarizaci6n y como una supuesta cauaa d•. degeneraci6n 

de.la especie. Pero como hemos visto, se trata de un instinto de 

oonservaoi6n de la especie, y la medida salvadora tiene que aer

de salubridad, con lo cual se convenceran los indios de que la-

oontinuaci6n de su especie est4 asegurada. 

La obligaoi6n del matrimonio permite al hombre y a la mujer 

indigena, la expresi~n de sus necesidades sexuales, sin detrime,a 

to de su personalidad. Son los padres, o en su defecto los anoi.!. 

nos.del· linaje quienes eligen la pareja al joven o a la joven.--. 

En todas las comunidades indígenas existen individuos especifiC,!¡ 

mente encargados de tan importante labor, la de concertar· matri

monios y son ellos los que conocen las normas a seguir, impedi-

mentos, reciprocidades y ceremoniBs. l!:n todos estos mat1·imonios• 

no eJCiste la expresi6n del ai11or al modo occidenta.L, asimismo no

J.e dan imi:orta.ncia a la satisf'aoci6n sexual, sino t0<10 va encall\i 

nado a la t'unci6n reproductiva de J.a especie. 

La dtaaprobaci6n de todo estado de aolteria, temporal ~ pe.!: 

manente es patrón tan arraigado en las comuni~a~ea indígena& que 

mientras d a~ul to permanece en U, ea uoJ.1.lido de la vid&· aO-

cial activa, pierde sua ~erecho• como mie~bro del grupo y s6lo-

loa rdcupera cuand.o realiza un nuevo matrimonio. Unicamente la-· 

persona casada, tiene oportunidad de ocupar un cargo rector el-

la oo~unidad. Sin embargo el divorcio no es condenado, lo que si 

es condenado, es que permanezca, despub del divorcio, en estado 

de sol teria.. ( +) 
(+) 1:ac lean y :Sstenci.;. üp. cit. pág. 97. 
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La vida· en cotmln no solo conduce al mantenin:iento de las re-

111.cio~ee s.e .. malee entre marido y 1tujer, sino además es fuente de

cooperaci6n econ6ffiioa, de asociación de esfuerzaa y de ~utua de-

pendencia,. !a cual ea más importante que la misma satiefaco16n ª!. 

KUal. De tanta o mayor importancia es el factor econ6mico. (+) 
·, 

Basandose en las diferencias biológicas, de los distinto• --

miembros de la familia, se establece la diviaiOn d.el trab~jo. El

hombre de.sem:pena, generalmente, los trabajos que requieren un ma

yor vigor y fortaleza f1eicaf su esfera principal de trabajo eat• 

constituid~ por la labor agrícola, destinada & la producc16n de-

ali~entoe, secundariamente & la caza y al cultivo de fibras parit.

la manufactura del vestido. Adem&s, estt encargado de construir -

la base material, la vivienda, en que se asienta la familia. 

Por lo colLlln la mujer centra sus quehaceres en la casa c aus 

inmediaciones. Ella es la encargada de la preparac16n de los ali

mentos, el cuidado de los niños 1 de la atención del hato tami~ 

liar (ovejas 1 cabras)J hace cer4mica 1 algunos otros objetos de

la industria familiar. 

Es muy connln afirmar que el trabajo de la mujer ea menos ru

do y pesaroso que el del hombre, sin empargo, en la falÍÍilia indi

gena la labor de la mujer en la molienda del m~lz, bien puede ~ 

equipararse al esfuerzo desarrollado por el hombre en la rotura -

de la. tie~ra. En cuanto al tiempo que uno 1 otro dedican al tr&b!, 

jo¡ fácil es observar cómo la mujer indígena inicia sus laborea-

diarias, horas antes que el hombre 1 ocupa loa minutos h4biles -

del d!a cocinando, tejiendo, fabricando utensilios, v1gÜando a-. ; 

los animales, atendiendo a los pequen.os bijosJ realizando variaa

tare¡¡,s a la vez sin tomar sino escasos momentos de reposo. 

El ~nfaais que hemos puesto en el alto valor del trabajo de

la rrujer, nos permite comprender la raz6n de un rasgo distintivo

d.e la. cooperac16n t'amiliar indigena1 la independencia económica-

de los rr.ierr.bros de la familia indígena que la integi:an. El status 

de la. mujer en la familia indigena a primera vista. se antoja ex:tr!, 

n.a.damente t>ajo; en apariencia poco enterviene en la. dirección fam!_ 

liar y en las relaciones sociales un pl;.mo de importancia secun--

( -t·) i'.<1.c Le¡¡,u ~- :: ., t ":1c s, C ¡:-. cit. ~- ;.¡;. 9t. 
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daria •. Una observación su'perricial, podria suponer que no se le

toma en consineraci6n cuando se discuten asuntos trascendentales 

para la. familia,· el linaje o la comunidad pwro la realidad es o

tra. La independencia económica que disfruta la mujer dentro de

la familia le permite una libertad. de acoi6n y una interferencia 

en .Los destinos del grupo mUcho mayor que la que disfruta la IJlll

jer ne ia familia mestiza, ya que carece de esa independencia -

por ser el hombre, de modo casi exclusivo, el factor eoon6mioo-

d.eterminante. A! concurrir al matrimonio la mujer indigena con-

serva sus bienes y el producto d.e su esfuerzo de trabajo. La mu

tua dependencia obliga a la mujer a cuidar del rebaao del marid.o 

tanto como a este lo compele a cultivar la tlalmilpa de la mujer 

en aqu6lla comunidad donde las reglas. que gobiernan la herencia-· 

son bilaterales. 

Loa bienes del obnyugue t'alleoid.o y su incremento pasan a -

los 'hijos·º'·· en su defecto, a la. familia d~ donde procedía. 

La familia indígena viene a reaultar por lo tanto, una uni

dad econ6mica de produ~ci6n en la que loa miembros que la inta-

~an concurren a ella por separado, tanto en los bienes como en

laa ganancias. 

Una de las diferencias funda.n;enta.les entre las familias in

dígenas y ocoid:entq,lea, es el valor· que una y ot'L·a conceden a. -

los hijos co~o factores eo6nomicos de producción. En la familia.

indígena los hijos numerosoa. son pÍl.rticul9.r1r.ente deaaadoa porque 

desde mey temprana edad con~ribuyen con su esfuerzo de tnbajo;

al. sostenimiento del grupo. ~'.ientras mayo:es miembros cuente una 

familia, riuts grandes son las posibilidades de supervivencia y --· 

frecuentes las oportunidades de acumulaoi6n de loa l;>ienea indis-· 

pensables para el incremento de la seguridad, el rango y el pre!. 

tiguio familiar. 

Dada la escasa espeoializaci6n de las co~unidades indígena.a, 

que basan la· subsistencia fundamentalmente en el trabajo agríco

la,. es indudable que basta una teonolagia simplísima. para llenar 

los requerimientos minimoa de la producción. La a.dquisici6n de-

los conooi~ientoa y prácticas elementales no iffiplioa el largo P!. 
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::::iodo de escolarizaci6n y entrenarr.iento indispensable en las· sO::. 

ciedades industriales, donde la preparaci6n para la vida adulta

es tan larga.que el efectivo ingreso de los miembros de esa so-.;.. 

ciedad se perfila hasta una edad cada vez mayor. En las·comunid.!!, 

des indígenas este ingreso se anticipa, el niño a la edad de do

ce años ha adquirido ya todas la habilidades necesarias para ga

nara• la vida. La esoolarizaci6n de esas comunidad.es de teonG~o

g:ia simple carece de fundamento¡ &lln m,s, contradice las finali

dades de la cooperativa familiar, que exige y ha menester del -

trabajo del niño para el sostenimiento del grupo. ( +) 
El niño muy pronto en su vida, acompaña al padre en el cul

tivo de la milpa, la :::apidez de sus reflejos le permiten ejecu-

tar con eficacia determinadas l~~ores, que hacen valiosa su ayu

da. Por participaci6n directa en el trabajo, observaci6n y ense

ñanza poco a poco se convierte en un e~perto campesino. La niña

bajo la vigilancia de la madre, acarrea el agua, recoge la leña, 

atiende la hortaliza familiar y a muy tierna edad a;irende a cu1 

dar a sus hermanos menores convirtiendose en una segunda madre. 

LA F..U.~LIA SX:TENSA 

La agrupaci6n de familias nucleares en una unidad mayor, a-

recibido el nonbre de familia extensa. Dadas las reglas imperan

tes de residencia patriloeal y descendencia patrilineal la tami:.... 

lia extensa se halla compuesta por el padre, la madre, los hijos, 

laa esposas de &atoa y su prole. Es frecuente sin embargo que a-

este agregado se unan tambi~n p~ientes no consanguíneos, afines

º rituales, tales oomo cuñados, ahijados, etc. ( ++ ) 

La familia extensa es cormín en todos los grupos ~tnicos, si

bien no como narma invariable y con algunas excepciones notables¡ . \ , 

como la del grupo tarahumara que sigue un rígido patr6n de peque-

ffa familia, compelido seguramente por lo riguráso del terreno y-

por la eacases de suelo agrícola. 
La familia extensa tiene como funciones visibles más impor-

tantee las ·expresadas, por el trabajo cooperativo y por el culto

( +) Y.ac lean y Eote~os. Op. cit. pág. 69. 
( ++) ~'.ac Le<..n y F.denos. Op, cit. pág. 9!j. 



:familiar. 

Es indudable que tareaa detel'ltioadaa como la conatrucci6n de 

un albergue no puede ser llevado a cabo con prontitud y e!ioien-

oia eru~leando solamente el •*fuerzo de trabajo de la familia m.:.~ 

olear, en cambio se ejecuta fácilmente con la cooperaci6n de to-

dos los adultos comprendidos en la familia extensa. Ayuda similar 

re~uieren determinadas !ases del procedimiento ~!cola, particu

larmente en tiempo de siembra o cosecha que exigen la utilizaoi~n 

oportuna de todos los brazos disponibles. 

La importancia ceremonial de la :familia extensa es tan gran

de como au tunc16n econcSmica. La coheai6n de loa mie11bro11 ae lo-

gra mediante la participaci6n en co~ del.culto a ous antepaaa.-

dos y es el anciano padre quien actda co~o sacerdote. La casa d•l 

jete de familia extensa ea la que goza el privilegio de oatentar

el altar dom&atico y tuera de ella, la sagrada orUz anoeatralf su 
deetrucci6n o abandono implica la desorganizaci6n, el ocaao.1 la
desaparioi6n de.la familia extensa. 

BASE TERRITORUL 

En la estructura social de la ool!?Unidad tienen tanta·impol'-

tancia las relaciones de parentesco, Qomo la base local o territ.2, 

" rial e~ que se halla establecido el pueblo. Son tres las formas -

que en Klxico presentan las comunidades ind!genaa, principalméntea 

1.- La dispersa. 

2.- La centro-ceremonial e interreedia. 

).- La compacta. ( +) 

~La forma de radicaci6n dispersa se localiza entre las anti

E:UU ~ando.a cazado:-as o recolectoras dedicndas en· la actualidad a 

la agricultura o al pastoreo. Los tara.humaras es el mejor ejemplo 

de esta. ou.tegor.ta. Su¡¡ caractP.r:fotic:rn son el aislamiento socialy 

pero q_ue de ninguna. ms.rier:i' impide la vida social, la <1ue a cauea

de ~sto, es menos intonsa ·.¡ue P.n las otras c:i.tegorfas. l!i. for.a;a -

de vida dispersa de los hrabuma1·aa, y ~n g·m~ral, de otras coir.u

{+) ?.'a.e Le""n y Entones. Op. cit. IJág. 65. 

,~_ 
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nidades en el pa!s, f'Uf m•tivo, durante la dominación eapañola,
de grave preooupaci6n de loa evangelizadores cristianos, que de

sesperaban al ver como se diluian sus esfuerzos a culturatiTo• -

en la inmensidad. del territorio. Ha sido tambi'n causa de oavil!. 

cienes sin cuento para los maestros, que la Revoluci6n introdujo 

en las oomunidad.e• indígena• diapersaa, con el fin de lograr au
integraci6n en las toraaa de vida nacional. 11 

El modo de radioaci6n de centro-ceremonial o intermedia es

t !pioa de las comunidades tzeltale• y tzoltziles que habitan en

los altos de Chiapas. El territorio aontaiioso limita valles y º!. 

Bada•, lomas 7 mesetas de extenoi6n bastante para ptraitir la _;;., 

· 1ubaiatenoia en la tierra agrfoola de una población oaapeaina r!, 

lativamtnt• grande.· En loa espacios libre• ae aeru,pan familia• -

extensas, en parajes, constituyendo lo que t'cnicamente se deno

mina grupos primarios, en estos parajes habitan permanentemente

loa integrantes de la oomunidad1 pero en su lugar determinado -

del territorio •ata tiene establecido un centro politioo-religi!a 

ao cuyas edificaciones "'8 importantes son1 la iglesia, con el !. 
trio 1 la oruz1 las casas comunales con las c4rceles y el cuarto 

del juramentó donde los gobernad.orea aceptan la impoeici6n de -

sus cargos¡ una amplia plaza destinada al mercad.o semanal; 7 e .. · 

parcidaa en las inmediaciones, un conjunto limitado 1 aieapre i

gual, de chozas que albergan a quien•• ocupan un puesto de manci.o 

en la direcci6n de la co111Unidad.. ~l Patr6n de radicación interm!, 
dio, si bien no presenta loa inconvenientes del patrón disperao

para la implantaci6n de programas, dirigidos al mejoramiento de

la coQunidad, si es motivo de dificultades en la ejecuoi6n de e

sos progr&111&s. Porque estos deben de ser realizad.os en todos 7 -

cada uno de loe grupos primarios extendidos por un territorio a,.. 

veces amplio y no siempre de facil aooeso y comunioaci6n. 

El Patr6n de radioaci6n compacto es el comunmente usad.o por 

las comunidades pertenecientes a los grupos etnicos m4s· aoultur,!; 

doa1 náhuas, tarascos, zapotecos, que aunque habitan comurunente

en las montañas, disponen de valles amplios capacea de sostener

ª una poblaci6n agricola numerosa. (+) 

(+) ~~ac Lean y E~teno:a. O:p. cit. p;~.:i. 65 y 65. 
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SALUBRIDAD 

]asindoee en supuestos, más que en hechos de observaci~n ~ 

sistemática, quienes se han ocupado de los problemas de la salu

bridad rural,· atirman la existencia de al toa coeficientes de mo!_ 

tLl.ida.d, entre los indigenas1. sin embargo, nada puede en reali~ 

d-a.d decirse con seguridad, de pueblos que carecen de registro e!. 

tadbtico, ~r encontrarse muchos de ellos tuera de un efecti"fo

oontrol gunernamental. 
La geograf'ia m&dioa, de Mbioo Rural, indica no obstante,·

la prevalencia de algunas enfel'llledadea trasmiaiblee y no traaJDi

sibles en loe grupos indígenas, 001110 el boci_o y la oncooercoais, 

1 la gra'ledad1 que en esos grupos adquieren las epidemias de to!, 

ferin& y aaramp16n. Pero es in~udable que la incidencia ~e todas 

estas enfermedades, ba disminuido considerablemente en los ~lti

moa tiempos,. debido a las medidas que ee ~n tema.do para su con

trol. 
La acci6n aanitaria,no ejerci6 en fonia directa, en .la lll&Y.2, 

;-fa de laa ooaaionee1 tu' el mejoramiento general, del medio.tí
sico. y cultural del pa1a, el que deter11in6 la transtorma.ci6n de

las condiciones de vida de las 00111Unidades in~fgenas. 
El contaoto de dos sistemas opueatoa de resolver ansiedades, 

re~lizada en nueetro_pafa a p~rtir del deaoubrimiento 1 lá con-
quista, produjo 1 sigue produciendo un aistema de mezcla en 'que

lo ea:p!rioo 1 lo 1148ico se entrelazan para constituir la medici

na tradicional• instituci6n que es pa~rimonio de los grupos aub
desarrolladoa, y en gran parte tambiin de las clases deshereda-

das de la naci6n. 
La medicina tradicional no es simple auperposici6n d• doa-

conoeptoa distintos· sobre la rorma de tratar con la enfermedad,

•• reauitado de un proceso de acultaraoi6n en. que las creencias
y pr4oticaa de la medicina aborigen prehiaP'nica 1 las de la me

diC.ina europea medieval. fueron reinterpretadaa para hacerlas f'uJl 

cionar.como un todo integral de partes física 1 peicol6gicament~ 

conectadas. El progreso acelerado de la medicina occidental y au 
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difusi6n cada día mayor en el pafa, viene introd.ucienl1o_nue~oa !. 

leruentos de desajuste en el antiguo concepto y cuerpo de la m•d!, 

cina tradicional ~ue, luego de digeridos y ~aimiladoa, provocan

nuevas reinterpretacionea que, poco a poco, van aisminuyenci.o el-

1,i."l:>ismo que en un principio existía entre ambas foru;&s de medici

na: la cientifi~a y la primitiva. 

Son aqu~llas co~nidadea indígenas que tienen un aw.yor con

tacto con el grupo mayoritario y rector del país laa que han mo

dificad.o viaiblemente las creencias y prácticas religiosas trad.! 

cicnales; ir.ientras que aquellas otras que c.antienen su condici6n 

de aislan1ientc geográfico y cultural son las que conservan aun -

sic grandes alteraciones muchas de las ide~s y f&tronea de acc16n . . 

de la medicina fric.itiva. Toda una gwi;a de ir:atices, determinadas 

por los niveles de aculturaci6n distintos, se presentan al rea-

pecto. 

La medicina cient1fioa ha recuperado terreno en las ciuda-

dea; pero laa claaes de bajos niveles de vida en las urbes ~ la.

casi totalidad de la poblaci6n oaapesina.-indígena o no indígena

eigue acudiendo al curanderc, hogbre o ciujer segun el caso, para 

curar una fractura o atender un parto. Las ~nicae salvedad.es pi.

recen constituirlas los par~oe dist6cicos que de cuando en cuan

do obligan a solicitar la intervenci6n del medico; mis los par-

tos normales universalmente son atendidos por la comadrona, POl"

un f'air.iliar o por una simple auxiliar de la parturienta. 

La ir.edicina científica, tal y conio se practica en li.ISxico,...,;~, 

requiere por parte del paciente, entre otras circunstancias, las 

siguientes: 

a) Capacidad :aia::a. cubrir loe honorarios del. médico,para ad.

qui~ir los medicamentos y para sostener las agencian intermedia

rias que venden los productos el~borado~ por la industria farma

ceuúca. 

b) i..pti tud. :pura. cotJprar la ó.ieta p.t·~acL'i ta, la ind.umenta:cia 

re:¡uerida y el albergue adecuad.o. 

e) Suficienci& par~ segujr fial~cnte lós indicaciones del-

m~dico1 hora:1oa y ror~ae de adm!nistr~c16n de lea tratair:iento~. 
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· En suma e.daten una serie da ta.ctores culturales con nexos o. 
; 

la medicina que liuitan y obstaculizan la innovaci6n. El f~ctor .!. 

con6m1co ee preeenta, deede luego, co~o el m&s i~portante. 

EDUCACION. 

El proceso de creaci6n del tipo hw:i&no que ha de realizar -
lae aspiraciones y los ideales de la sooiedad, es un ten6meno que 

se da en todas las culturas y en todos los tiempos. Esta eatructl!, 
raci6n del hombre nunca se deja al tzar, foa mayorea siempre ea

t•n guiando 1 Yigilando el desarrollo de los menorea. Pero la ca.

paeitaci6n del individuo para la vida social varía en cada grupo

hultano. 

Te6ricamente en todos loe grupos humanos el proceso educati

vo se determina por la cultura en todas aua manifeatacioneaf en-

Mlxico, loa nuoleos de poblaci6n indigena son oultural~ente dife

rentes del reato de la poblaoi6n. Entre las manifestaciones oultl!, 

ralee de estos ndoleoa de poblaci6n, est' el mecanismo no sistema 
. . . ~ -
tizaclo e informal, para transmitir las modalidades de su vida a -
lae gene.racione• que se Y.an tomado, mecanismo que ha periti tid~ 
perpetuar muchos de sus rasgos del pasado. 

La eduoaoi6n del niño indígena principia con su nacimiel\to.

Oeneralmente, las normas ~ que se ajusta la crianza del ni5o en -
los grupos indígenas no son estrictas. El lactante toma el pecho

materno cada vez que siente hambre1 convive !nt111a111ente con la m!. 

dre durante loa priDeros meses de vida, durante loa cuales pasa -

envuelto y sujeto a sus espaldas1 'stos y m's íntimos cuidadoa·a
;yudan para que la pri~era infancia del niño transcurra sin frus-
tracionea. 

~n la segunda etapa de la vida infantil que va desde los CUJi!:. 

tro hasta los ocho años, el niño aprende las diferentes ~ormaa de 
relaci6n. con el mundo social, en su comunidad, ¡ero oaracteristi

cas 1 diferentes en cada cultura¡ es en esa etapa cuando se ini-

cfa.la divergencia en la educaoi6n, esto es sesán los seicos, 

guiltndose tanto a los niños como a las ·niñas en su formaci6n, a. -
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mod.o de hacf.r de ellos hombres y t:ujeres cabales. la convivencia 

d.el nino con ot!·os d.e u.uyor ecl.a.d en esta ete.pa de su educaci6n -

es deterltin:i.nte. Entre los siete u ocho a.ñoo el nir:o ee inicia -

en el aprendizaje de las habilidades de carácter ¡.roductivo. 

El proceso educativo de los grupos ind!genas esti restr1n-

g1do a las necesidades y aspiraciones de la localidad o regi6n-

que observan loa mismos patrones ¡ su contenido no va m4a all'"

de los moldes de la cultura local. En t41'11'.inos generales, pode-

ir.os decir, :¡ue la ed.ucaci6n en la.s comunidades indígenas tienen

las siguientes metas1 preparar a los niños para que desde ~ P!. 
queños participen en las actividades productivas del grupo; eje,t 

citarlos para hacer de ellos campesinos honrados y trabajadorea¡ 

capacitarlos para qu6, cuando sirvan en los cargos políticos o -

religiosos de su pueblo, sean '1tilee a la comunidad; inculcarles 

sentimientoe de dignidad para. que puedan cumplir con los deberes 

que lea impone su cultura y logren un alto nivel de prestigio en 

el grupo. 

Durante la Revolución se concibieron algunas ideas educati

vas Y.Preciso f'u& que·f'ormaran parte en la. Carta ):agna de l917J

reaf'irmando la enseñanza gratuita, l~ica y obligatoria, asentada 

en la Constitución de le57, se redactaron en la fol'lta siguientes 

Artículo 5º- " La enseñanza es libre¡ pero ser4 laica la --: 

que se de en loe est~blecimientoa oficiales de educaci6n, lo mi.! 

mo que la enser.anza primaria, elemental y superior ~ue se impal'

ta en los esta.blecireientoa particulares!' 
11 llinguna corporaci6n religiosa ni ministro de nin~n culto 

podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción prin;aria. 

"·Las eacuelaa primarias particulares 11610 podré esta.ble-

cerae su,jet,ndoae a la vigilancia oficial." 
11 En loa uta.blecimientoa oficiales impartir'n gratuitamen

te la enseñanza ~rima.ria", 
La originalidad de la escuela rural .mexicana al considerar

a la c~1m1nidad entera co~o objeto de su acci6n educativa, para -

combatir la miseria, la insalubridad, ·1a desorganizaci6c c!vica1 

el aislan:iento y la ignorancia, es !!tl p,roducto de los anhelos -
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por lo~ cual•• el :pueblo •• há.b:ta lanzado a la lucha :re"Yolucio

naria. 11 au.no progrua de la escuela no tema Un& tradici&a -

;¡ue srtguir, tod~ era DUffO 7 experillental¡ l• ••cuela tlebta -

crearee oon el eaf\Mlrzo exclu•iYo del 11&e•tro, atendiendo todall 

la• neceaid.ades de la comnidad 1 deaeapeilaado tocios loe cargoa. 

En el año de 1927 coeprendfa trea g.ndoa la escuela mral& 

el inicial o preparatorio, con la llira principal de enaefiar el

caatellano, -crear ea. el niño •enUaineto• do •illJ&tfa 'bacia la

eacuela 7 darle alguno• conoc:hdentoa incidental•• en relacidn

con lu acUricladea del buertc eacolar, el plli•ro, la coaeU, 

ra, •l aplario, etc. Loa o~ro• doe gra.409 cleearrolla'bul un pro

grua CJ.119 ooaprenUa activicladea relacionadu¡ en priMr tCni

no, con la 1111.trici&l, la defelllla del indiricluo 7 la Yida de lrr

cmunidad.¡ en ugundo, con la enseñanza de la lectura 1 de la -

escritura, conociaiento de c4lculoe, cienoiu natural.ea, ~ 

tia, bietoria 7 ciriallO. 

Cada eecuela·rural ha aido dotada de uaa parcela .... Jante 

a la que han :recibido loa ejidatarioa¡ la parcela eacoliu: es el 

~io para la eueñanza agrícola de loe niiiO•J loe padres ooop,!. 

ran en eu cul.Un 7 lo• producto• son deatiDados a la mejora -

del aalario del aaeatro 1 a la compra a~_maebles 7lltilea_ eaoo

lanej 

Laa eecuelaa rurales ae han ido ml:tiplicanto en .tona oo.s, 

aiderable. Bn 1922 funoionan . ))9 eecuelu Nralee atenllidaa por 

.309 aaeetroa. En 1952 funcionan 161054 eaou•laa rural.e• atendi

da• por 16,405 aaHtros. 

lntn la• cauea• •obreaalientea que han impedido el fxi.to

de laa eeouelae· ruralH en lu comunidadee ind.fgena~, aobre to

do en laa da at:ra.adu, han aidoa 

a}.- La incapacidad uterial 1 donioa de loa ma .. troa pa

ra loa Planea integrales de mejora11iento que intentan emprender 

en laa comnidadesr ea lllÍloho mayor la fuerza de loa grupos que

ae _estuerzan por manten_er eu cultura tradicional comparada c:ion

la de los maestros' empeñados en tranafol'lllaria. 

b).- El monoling(iismo in~ígen&. 
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e).- la utili:aci6n de métodos inadecuados pai:a· e~ucar al -

ind.:o. 

d.~.- El eoca~o desarrollo de la técnica agrícol~ ~ue requi.t 

ren l~o actividades de la producci6n a todos los miembros de la

fa.ir.ilia, incluyendo a los niños, lo ·:¡ue impide la asistencia de

P.stos a las escuelas. 

e).- La dispersión de la pobl~ci6n ind!gena ha sido f'actor

a:iverso en la cin.entaci6n de la escuela cuya estabilidad depende 

de la proxir.idad de los poblados. 

t).- La f~lta de tradici6n escolar en los pueblos • 

. Lo 'J.Ue ác""bamos d.e decir no significa :.i.ue la escuela rural

no haya .sido un factor importante en la integraci6n :le los gru-

¡:os indígenas :1 la vida nacional, sino ;¡ue su actuaci6n s6lo ha

sido fructífera allí donde las condiciones socioculturales han -

sido favorables para su est~blecirr.iento y para el desarrollo de

su labor. 

En los primeros años, después de la Revolución, el pensacie.!!. 

to de nuestros eduoadoreo y funcionarios esbbt1. don.inado por la

herencia de conceptos ancestrales y por prejuicios legados del -

por:firiato; sus ideas pueden sintetizarse as!: los indios son -

grupos de¡;eneradoa descendientes de antiguas civilizaciones bár

baras ~un1ue grandiosas; el abandono en que se lee ha tenido no

ha· sido b~stante ·par~ que des~parezcan; su supervivencia es un -

lastre para el :¡ia!:z:, ¡:ero al misn:o tierr.po es un deber y una. obl.!, 

gaci6n de la Revcluci6n reivindicarlos; el indio es débil pero -

no por :::u pro~·ia natu.rale.:a sino por circunatancias histllricas;

cay 1ue h3cerlo activo, destl'Uir :lll a~at1a. e irresponsabilida11,

hay ~ue ~~~Ier~ar en 61 el a~or ~ la tie~ra. 

"la Ley del 21 de agoato de 1944 este:.biec16 .la campaña na.ci~ 

iú1.L cont.ra. el anal:fabetismo 1 en su Art. l u oru.ena quei Todos loa 

mexicanod ~ue resiaen en terri~or10 nacional, ~in distinción ae

sexo y ocupac16ntque sepan leer y escribir el español, 1ue sean 

cayores de l~ a.iioa 3 •enorea ie 60 y que no eat'n i~oapacitado~

de a::uerdo con la.s d1gpo3i.:ionea d.e la Ley Cirtl, tienen o'bliga.

c.:~11 en l::>a t&rn.inoa .ioe la. ~rasente Ley, de enseñar a leer y a -
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escribir cuando menoa a otro habitante de la Repdblica que no ª.!. 

pa hacerlo, que no eu~é inca.p~citado y cuya edad est6 comprendi
da entre los 6 y loa 40 añoa, 

En su Ar·~, 14 die•: En vista de la importancia de cada uno
dé loa grupos indígenas q,ue habita.n en el territorio nacional y

del predominio que en ellos tiene su idioma nativo, la Seoreta-

r!a de Educaci6n Pllblioa de acuerdo con el Departamento de Asu.!!, 

toa Indígenas determinará loa prooedimi41Dtoe técnicos adecuadoe

e imprimir' las cartillas bilinslles que fueren necesarias Ja.ra -
llevar a cabo, como complemento de la campaña contrá el analfab,! 
tismo, una labor de enseñanza del español realizada en aquello•

grupos por brigadas de instructores especiales, capacitado• mer

ced a curaos intensivo• de adiestramiento, 

Esta Ley estuvo vigente hasta el 11 de diciembre de 1947 ~ 
ouaDdo se ore6 a partir del lº de enero de 1948 la D1recoi6n Ge
neral de Alfabetizaci6n y Educaci6n Extraescolar, dependiente de 
la Secretar!& de Educaci6n Pl1blica. " (+) 

L! REFORMA AGRARIA 

El Ejido.- Las circulares, decretos, leyes y demtts disposi

ciones que dieron torma final al C6digo Agrario constituyen la -

carta de derechos del ejido, instituo:i.6n que surgi6 al triunfo -
del movimiento social iniciado en 1910. Lo imprevisto de su naci, 

miento es uno de los hechos sorprendentes a que di6 lugar una l',!. 

V\telta que oomenz6 como una simple lucha por la oonaecuci6n de -

las libertades o!vioas y ss ooavirti6 en una verdadera revolu-:
·oicSn que tra.nsi'orm6 radicalmente las estructuras del pa!s. 

La nueva instituci6n fu~ tomando forma a trav&s de un prOC,!. 

so doloroso, en que las fuerzas pro.gresiata~ y conservaioras de

dentro y de fuera de la Rep!Iblica, pugnaron por imprimirle el -

contenido •.¡ue i'avo1·ec!a sua propios intereses, seg1in las ideal3 -

que sustentaban sobre lo ~ue era más conveniente para el futuro

de la naoi6n. De aqu! que al recorrer los pasos que edificaron -

y s.oabE.ron a la nueva insti tuoi6n se ob.aerV"en timideces junto a

( +) Prob'iema.s Soci:i.:es y J:;.ddicos de la.o l'cblacio1;eD lnd!i)en¡,¡,a 

de la ?f.ixtcc:i.. Te•iiia Profe.Jicr:;...l r.•.n,;;..;.:. :'u¡¡¡,!.; 3ala..:::u• Pa~. 

196 !.• Pág. 5'1 
• 
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rlolenta.a afirr..acion~.;;, s:Utos y retrocesos iue :¡;.rolongaron por 

lar~s oi.ños el Rl'Oceso ie :parto de e~ta ~n~tit~ci6n revolucion!. 

ria. 

Entre 1&3 ~otivaciones eainentes iel ~o7iI.J.~nto social de-

1910, el iniio ocu¡:6 un ¡¡l.an1> de pri.n.era h:portaaci•; no resul

ta. por ello extraEo qae >ladero, sin clara noci6n ·:le la iaportd..!!, 

cia iel aoTiJ;;.i,nto '¡Ue hab!a za¡estc ec .ut'Cha, al ,procluar en

el Plan de San Luis l.u: reromas :;_'ie a su juicio reclauba:n las 

estructuraa del pa:[a, hiJkia asentado el de.racho de !oa :¡ueblos,

"en Sl a.:qor!a inli'.seua" a OCUJliU' las tierras :¡ue las ~ien

daa les h.ilbfan ;isurpado. LoB1 pneeiltientoa a seguir ,P&r& lo-

grar este proplsito fueron equestofl por el Dipitlldo lub Cabq 

ra en un diecuno prommciado el 3 de ticiecbn de 1912 aedi.an

te el cual aolicit6 la recamt:rw:ci6a :le los e~ido• te los pae

blos ca.o !ldecudo xecareo pira coqál-.entar el salario lle ioa

peoaes ;¡u peJCCildan en las h!l.Clema&. 

"Para lato, ar~, •• necan.rio ;pensar en. la nconstitu

ci&l de loa e~u.-.· proc:ura:ldo que laios •an 1ndieaable•1 to

llUlllo 1u tterftll ll(M se mcesitea Jllla ello de lall grames P:!. 

:pied&'ie& circ111111n:ims, ¡a sea por alio ;!e campns, 78- por -

dio de ezpoplaa::iws -;JGr cDU. ale 111.tilillld ptblica ccm ilndnn,! 

zacila9 J'ia ptlr Dl!IÜC je U'Jmbmdemcs O :1pucerfaa f'or.:oau• • 

E!m est.u :lllins se e!IDl:llll9Ühl!l u:pmestcS, camo se ,,.., loa -

pmtos IDimeid&n.es lllle h. J..q ale 6 :!e emn ü 1915 1l'U!t a m

wez. le - o tcia llllwes1tJra legi!•Jaci&l agnria.. (+) 

J.& ~ llell. !Di <ie eairo :le 1'151 emitih. pr Ca-~, :nco

g¡.a esta popmri.,.., ~. C4PmS:iiJieJr:a1R11.mn81de aliciOIBilas 7 aA 
tenias par liUl ai!.pmc;ii.u ~ lllle llllniliaimc kpata, e~ 

as n ell. naim die Al¡¡r.:ih, ~ s ~:il.'.tm::r ¡>U!te hitee;:imte

clel .b1;. ~ <h: ]la¡, ~'.tml:iftm. ~ 1'17{ • 

.... l!:.cm ¡:¡a1tclm ~es u ].ai, E.el" ~e fñ :ie e!l:ll!M iie 15115 5Clm

le$ sii91i~ 

( +) D im'H!ill.ema Ai;ill!lllt'ic ~ Un~ 11'~. -~.';;''.:' -

h. W.cic ~iemcllieta ;¡¡ ll&leL .l!'ll»:irña l!l:éde? :U.954-
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Declara nulas las enajenacionea de tierras comuna.les de in

dios, ei f'ueron hechas por las autoridades de lo• Estados en OOJ! 

travenoidn a lo.dispuesto en la Ley de 25 de· julio de 1856. 
Declara igual.mente nulas todas las composiciones, conoeoio

nea y ventas de esas tierras hechas por la Autoridad Federal, -
ilegalmente y a partir del lº de diciembre de 1870 • 

. Por dltimo, declara la nulidad de la• diligenciaa d• apeo y 
deslinde praoticadaa por compañías deslindadoras o' por autorida

des locales o federal.ea, en el período de tiempo ante• indicado, 

si con ellas se invadieron ilegalmente las pertenencias oomuna.-

lea de los pu.eblos, rancherfas, congregaciones o comunidades· in
d:(genu. 

nPara la resoluoi6n de todas las oueationH agrarias, orea -

una Comiai&n Nacional Agrarias una Comiai6n Looal Agragria por -

cada iatado. o Territorio de la Rep\tblioa y loa Comit's Partioul,!. 

rea Bjecut1Yoa, "que en cada Estado se necesiten". (+) . . 
11 nombre de· "ejido" que tom6 la nueva inatituo16n se pres

ta. a errorH, cuando se tiene presente la oonnotaoi6n del t'rmi

~o colonial ut.1lizado para oalitioar a loa terrenoa paatalee si

tuad.o• a la aalida de los puel>loa, que &~toa gozaban en coanln. -
Co1Do reinterpretaoicSn de viejos c·onceptoe en tormas nueva.a, el -

ejido revolucionario .tiene un contenido propio y 81.l semejanza -

con el ejido colonial no p~aa de la superficial ooincidenoia de

llevar una llliema designaoi6n~ El ejido colonial fu.' devorlW,o por 
la haciend&J la Revoluc16n'al destruir la oonoentraci6n territo
rial d16 nuevo aer auna estructura a~raria y social a.la que d16 

el. nombre de ejido. 
La baae territorial de la inat1tuci6n qued6 oonatituída por '. 

el patrimonio que se torm6 con lae tierras expropiada. D1ediante-. 
trea pr9cedimiéntoa.prinoipales1. 

¡ • ..:. El de reatituoi6n. 

2.- El de dotac16n. 

(+) El Problema Agrario de Mbioo. Pág. 18o., 

Dr. Lucio Mendiet• y Ndñez. Pol'1'11a Mfxioo 1954. 
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).- El d.e a:i::pli:i.ci6n • 

.l!:l prirner m~tcdo fu~ ol iSnico orii;inolll!lente. co11cebido e,, inr

plicaba la demostr~ci6n de los derechos a las tierras soticita~ 

fas .¡11e los pueblos debían hacer, por la presenta!'i6n. de los do

cumentos legales que acreditaran la propiedad. y el ~es~ojc;>. ~.r,!. 

do. Debido a ls. diÍicul tad de llenar todos los trimites rec¡ueri

doi; se instituy6 en cada entidad federativa una procuradur~liLd~ 

pueblos, que se encargaba de patrocinar gratuitamente a ioe ~..

blos en sus gestiones de restituci6n. Esta agencia.creada en~ 

19<!1 pas6 a depender en 1934 al Departamento de Asunto.a lnd!ge-
. ' ' 

nas considerando a esta minor!a ftnica como la m's necesitada d• 
• . ' . - .l' ',_, 

procuraci6n. lfo obstante la eficacia con que se trabaj6' en ,est~ 
aspecto la suma de tierras que pasaron a tormar parte.del,patri~ 

monio ejidal por este mhod.o r10 pasó del 6'fo de la t~t¡¡lidjiLd U~!, 

pada. "' : 

Era patente que si el problema de la tierra debia.de ~er ~.!. 

suelto, había que acudir a. 11.ltodos exp~ditos, siendo el de dota... 

ci6n el m's eficaz. Bas&ndose en el Art. 27 Constitucional este

procedimiento qued6 establecido en la Le7 de Ejidos.de 19?0 sie,n 

do perfeccionado posteriormente. El derecho que se abro~. la '8-
voluoi6n de expropiar tierraa de particulares para darlalJ a: otr.oe 

particulares di6 origen & un nuevo concepto de utilidad soci11l.:
qua deatruy6 la propiedad privada_ l!\bsoluta e~ lfxic~; el mftodo

de dotaci6n concurr16 con un 79% de la inst1tuci6n del patrilll~ 
nio ejidal. ( -t-) 

Por 1".ti~o el mftodo de ampliaci6n, por el cual los lll1cleos 

poblados pOd!an solicitar tierras cercanas o lejanas.a .sus es~a;.. 

blecimiento, contribuyó al patrimonio ejidal con el 15~ r~sta~t~ 

de tierras. 
Los e~idoa tuvieron por ley, que ser dividido!:) en pa,rcelas, 

pequeñas unidades :¡ue fueran la base del ps.tri111onio ind!gen~, b,!; 

eadas en lá Ley del 19 de dicie~bre de 192~. 
Las parcelas ejidales delimitadas en tierra.a de· cultivo y -

garantizadas por Utulos denominados Certificados Agrario~, .. son
d~ us~tructo individual; pero c~da ejido tiene una dotaci6n.dei

(t~ 1.11r:1i.;;~a. -:,· ?T-Jlh;;. e;. ciL. ;4;. 1~5. 
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aguas, tierras de agostadero y montes para uso coll!IIn. Al ejecu

tarse el fraccionamiento en cada ejido, se separ6 adem,a, un 1.2, 

te llamado parcela escolar cuya explotaci6n está destinada a !! 

nea de demostraci6n agrícola y complemento para el sost&n del -

maestro rural y del edificio escolar. 

La naturaleza de la propiedad en el patrimonio ejidal, ti.!, 

ne notables semejanzas con las tormas de tenencia propia de la.
coa:unidad indfgena. Debido a ello, la Bevoluci6n para evitar ~ 

que laa restituciones 1 dotaciones pasaran a manos de terceraa

peraonaa 7 volviera a preaentarae el ten6meno de la conoentr.,.._ 

ci6n &Braria en una1 cuantas manos, reaerv6 el dominio eminente 
de laa tierras para la nación 1 solo concedió al ejido el uau~ 

truotP,. ra~rma que estableci6 en el cuerpo del C6digo Agrario al 

a!il'lll&r que loa derechos sobre ·los bienes agrario• que adquie-
ran los m1cleos de poblaci6n serúi imprescriptibles o inalie~ 
bles 7 por lo tanto, no poddn en ningdn caso, ni en tona ale, 

na, cederse, traspasarse, arrendarse, hipoteoarae o enajenarse, 
en todo o en parte. 

Al igual que lo estatuido en el rlgimen de la comunidad 1,a 
digena, 'el personal del ejido no tiene derecho a la propi'edad -

absoluta de la tierra, sino al usutructo individual ~nicaiaente 

de·la cultivada 1 al coll!IIn de aguas, pastos 1 bosques. La forma 

de la tenencia de la parcela escolar, guarda isualaente paral..., 

lo con la de la tierra destinada al culto, Teop~ntlalli, de la

&poca precortesiana. 

Conetitu:ído el personal de la instituoi6n se ajust6 a aua.

.tro normas principales. Todo ejidatario obligatoriuente tiene.:. 

que sers 

I.- Kexioano. Esta disposioi6n retlej6 el sentimiento ant! 

extranjérizante de la R~voluci6n que quiso evitar que aún en -

las diininU.tas parcelas cayeran en manos de q,uUnes por tanto -

tiempo se hab!an apoderado del do~inio de la tierra. 
II.;.. 'f.~a.yor de edad. Para el sol tero esta nia.yoría de edad -

tu&·f'ijada en 16 años, a. la mujer de esa edad soltera o viuda,

si tenia· familia 11 su cargo, era sujeto de derocho agrario. 
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III.- Residente de un pueblo. La preocupaci6n de la Revolu

ci6n po::.- dar a loa pueblos la entida.d jurídica, tu& una reacci6n 

contra el liberalis~o ~~e neg6 eate carlcter a la comunidad ind,! 
ger.a y provoc6 su indefensa y consecuente abaorci6n por la ha~ 

cienda. 

IV.- Tener como ocupaci6n habitual la explotaci6n de la ti.!, 

rra. Esta regla oblig6 al ejido a un exclusivo uso agrícola, ha!, 
ta que posteriores tendencia.a permitieron la conotituci6n de ej.!, 

dos forestales e induatrial~s, oomo los que hoy se benefician -
con arroz, caña de·azdcar, algod6n 1 henequ&n. 

·' ta oond'.ici6n de ej idatario se pierde por dejar sin c\U tivo

durante doa ciclos agrícolas la parcela, o en el c•ao de ·la mu-
jer si contrae matrimonio aua nuevos familiares ya disfrutan de

parcela. El derecho indígena ae halla presente en eata• n'ormas -

al igual que laa diaposicionea para· heredar el uaufniot~ de la -
parcela, qu, pasa a quien queda como jefe de la parcela. Laa pa,¡ 
celas vacantes, por !alta de herederos o de cultivo, retornan al 

dominio collll1n para ser redistribu!daa entre loa solicitantes con 

derechos a salvo. 
"La reforma agraria ea un:i 1natituc16n oomp.ieata por un con

junto de normas 1 principios que aeñalan·una nueva forma de dia
tribuir la propiedad rural, realizando la justicia social, die-

tributiva y cuyo tin principal, consiste en diáminu!r los !ndi..;... 

cea de concentraci6n de la tierra en pocas ~anos y el9v~r los n! 

veles de vida de la poblaci6n campesina~ 

" la Re:f'orina Agraria Integral consiste en la planeaci'6n demo

cr,tica que el Estado hace, para que el campesino recibt1 conju.n 

hmente con la tierra, el cr&dito agricola., la asistencia t6cni
ca, la irrigaei6n, la maquinaria, el Seguro Sociál.y Agrícola, -

un precio de garantía en la compra de sus productos y todos los

me<!.ios y t'ervicios .¡ue el EatuJ.o puede proporcionar pa.rl. lograr

e! efectivo :nejoran1iento social y econ6rnico de la f!ll!lilia campe

ainn. y :ll. mismo tiempo el desarrollo de la con.11n!dad "ltra1:' ( +)-
( +) Ref'orn.n A~i·aria •1ex:io:ina. · ~i:;11:. 1t3- 1 '?-1.. 

Lic. Víctor ?·~anzanilla Sc~tf.et'. Univ. de Colima. 1966 



N~ obitante lo anterior la comunidad in1l:!gena en una o en -

otra forma, ha. tenido que acudir al gobier1no. de la Bevoluci6n -
en de~anda de a,yuda para resolver lo& problemas que confrontan -

y que provienen, principalmente d~ la preai6n domogritica que -

la agobia. Cada. vez aon mayorea la frecuencia y el vigor oon .

que aolicita ampliacionea y dotacionea que al aer ooncedidaa, -

ae organizan contol'lle al rfgi11en egidal o en una eatructura 

muy aeaeJante a ea• rf gimen • Ello proYoca, en loa gru.poa que -

eligen t~ taat:ruct)loura aoc1&l 1 una actitud favorable &l cu -
bio cultural 1 un notable deapego.d• laa nor11&a aaoraa 1 oomLl-

ni tariu que inatrumentan la 1ntegrao1&n de loa pueblo e indioa. 

l".a aoeptaoian que otorsan estos •gidata_rioa ooauneroa a -
las medida• que para el progreao de la poblaoian inclfgena eje -

outan la• aceno1a• subernamental••· ea tan notoria que loa .,..... 
7orH f:d.to. obtenidos por t&lea ageno1ae loa han logrado entre 
ello..·· 

LA T!lfJli!ICIA m: U TIERBA. 

11 artfoulo 'ítl de la Conat1tuai&a Polftica l•xicana aeft~ 
la )Cloa derecho. que ·loa oiudad.anoa Ue~n al uao de la t_ierra. 

lata Carta de U.nono• abarca tanto a la poblaoi'll ind19-
na oo•o a la no iadfgell&f ain embargo, loa grupoa ltnicoa que 

oonatitu,yen la llinorfa aubdesarro~l.ad.a del-pala tiene una oal'

ta de dtreoho• elaborada particular y_no eaorita, qu• gobierna 

la relaoifn 4•1 hombre con el au.io, _Hto ea la prCctica d• la 

Agricniltura, la apropiac1an de loa producto•, el trabaJo ooop~ 
. ' ~ 

rativo1 en la aieabra 1 en la recoleocidn, la inte~enoi~n que 

en lat~ '!::!abajo tiene. la t&lllilia 1 loa grupo• social.ea ús com
plejo• 1 la parUcipaoi&n en r1 toa y creenoiaa ma¡ioo-religioaas. 

ta'carta d• loa Derecho• que nol'llla latas relacione• e1 la -

tenencia de la tierra y au origen arranca del establecimiento -

od¡inal de loa indígenaa en el territorio _que hoy forma la · au

perficie de la Repttblica, ea decir, antes de su contacto con el -

hombre de Occidente. ( +) 

(+).?.:ao-Lea.n y Zstenos. Op. cit. ~l.g. 91. 
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'!'!.n. •!U1'b.1rso, las rr.odificJ.clo1•~u q,'.le p.roJuj.:i e! contacto ..:.. 

con la civilicaclé:1 el.!ro_pea fueron ·rarias. El E<ipañol ten!a un·

concepto iis~in ~o de la pro_¡;¡iedad de la. tierra, que arranca del -

.Jerecíio Romano, e11 1!on•fo la tendencia individualista tu& notoria.

a t~l }'Un:o ~u¿ 1~ tierra ae lleg6 a con$idorar como una mercah-

oia • El terrateniente boz~ba del dorecho de utilizar su pose3i6n 

::omo mej.:>r le pa.recieae, sembrar en "!lla la.a cosechas que deseara

dejltndolas sin uso por el tiempo que quisiera, y finalmente, ven-

derla, empe5arla o ponerla ~n renta. No hab!a l!mite para el goce

Y liG!:r-ute le la posesi~n • 

El concepto de propiedad. entre los ind!genas diter!a notable-

mente, la tierra estaba er. manos de la comunidad, su naturaleza -

era sagrada, no ~od!a venderse, rentarse o q~edar sin utilizaci~n

por tiempo indofiniio, por tanto, se hallaba deproviata de valor -

co.:no n:orcanc!a. 

La innsicSn del blanco en las meJores tierras a0r!colaa obligcS

a los ind!genas a remontarse a las menos deseables o'poco rede'iltivas; 

pero ade~~s, impuso ;or coercci6n o ooveniencia alteraci~nes de mon

ta en la forma primitiva de tenencia, al introducir nuevos y extra-

ños elen:entoa que indirectamente, desorganizaron y reorganizaron la 

carta original. 

La utilizac~6n del arad.o en el cultivo del ma!zJ l& uiembr& ¡-

apro-,eohamiento de coaeohaade lucro, como el trigo, en la antigua -

eoonoin!a de sub1listencia; el uoo del dinero como instrumento capaz -

de pa&ar productos y trabajo; la aportaci6n do normas bilaterales -

en el vlejo ~istema hereditario y álgunas otras inov2cic5nes m,a, ~ar

tioularmente en el campo de la teonoloz!a, influyeron grandemente -

sobre las normas do tenencia. El sistema de casta• implantado en la.-

colonia permitio, por lo demia, la coexistencia de dos siatemas.de ~ 

propiedad, el Occidental o Rrivado y el lnd!gena o Comunal, en un -

equi11brio durable 1ue !ul roto bruscamente en la Epoca iniependien-

te. 

El triunfo ¡ auge dal Liberalismo iurante esta &poca, reforz~ -

las tendencias individuales del Occidente, a.l lograr la separacifn -

d.el poder civil y el religioso con la ieetrucci~n de la propiedad -
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territorial de la igleeia. La Ley del 25 de junio de 1856 al Ol'-

denar la desamortización de loe bienes llamados de las Manoe J!ue.I, 

tas comprendió en ella no a6lo a las corporaciones ecleai,aticas

sino tac1bi'n a las comunidades indígenas, segdn explícitamente lo 
asent6 el reglamento de la ley. La titulación individual de laa -

tierraa de comunidad pudo llev~r•e a cabo en los lugares sujetos

estrechamente al control gubernamental; su ejecuci6n fu' lenta T
tuvo lugar, principalmente al consolidarse laa instituciones pol! 

ticaa durante el Portiriato. La tierra indígena, fraccionada y -

convertida en mercancía pronto pas6 a manca de grande• terrateni•,!!. 

tea que dejaron sin baae territorial a las comunidade•• 

Par1tce indtil. decir que ain baae territorial la e•truotura -
eociaJ. de la co1111nidad indígena estaba condenada a dHap&recer¡ -

eu ~tecto, la antigua coheai6n ae derru.ab6 eatrepitoaaaente, 11e-

diante el mftcdo brutal. El Uberaliamo iudo deat'rU!r, .en loa -
cien años que van desde que se inioi6 la Independencia al t'l'llino 

del Porfiriato, un ndmero mayor de comunidad•• que las qua extin

gui6 la Conquista T la dominaoi6n extranjera en aua tres sigloa -

de per11an~ncia. Laa gentes desintegradas de sus comunidades pasa

ron a formar parte del peonaJe de laa haciendas. 

Quedaron aisladas por loa accidentes geogr!U'icoa grupos de -

co111Unidades.todavía nobles que no aceptaron la ·titulaci6n indivi

dual 1 que, de este modo, pudieron ofrecer una barrera infranque.!. 
ble de resistencia a la agresi6n invasora de la hacienda. En ea-

tas comunidad.es permaneci6 indisoluble la relaci6n del hombre 1 -

la tierra e inc6lwne la oohesi6n social, la oooperaci~n 1 la asi.!!. 
tencia en el trab~jo y la fortaleza de loe inatrumentoa integrat,! 

vos que suministran las pr,oticas y creencias religiosas colecti-

vas. 
El impacto del liberalismo, sin embargo, aún en estas 001LUnidadee 

. donde el proceso de aculturaci6n ha actuado m's intensamente, i-
lustra sobre la cantidad y la calidad de las modificaciones que -

sutri6 la vieja carta de derechos precortesiana. Como es difícil

determinar en ocasiones la naturaleza privada o col!.unal de las -

formas espec!fioas de tenencia y o6mo se oculta y dieilllUla el pa-
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tr6n antiguo cuando se hace aparecer con caracter!zticaz de p~o

piedad.es privadas absolutaa 1, lo que no eo otra cosa que rora.as -

de poaesi6n co:r.unalea, que como las tier't'as destinadas al 1:er-ri

oio iel culto, derivan di~ectamente de una orgen!~aci6n territo

rial, el Topantlalli, anterio't' al contacto con el mundo occiden

tal. 

Laa formas de tenencia tal y como se observan entre los acu.! 

turadoa tar&scos de la Meseta, dan un claro ejemplo de cdmo han

o~~ido connervar sus antigua.a normas, que en apariencia exterior 

son formas individuales, pero tue en un an'1isis somero nos rev!. 

lan u.lsunas ·de las formas m{s importantes de tenencia de la tie

rra entre los ind!genasa 

1.- Ekuaro o entre los nahuas clamil, es el sitio. En'El la.

mujer siembra frutales, hortalizas ·y hierbas medicinales. Dado -

que los servicios sanitarios no han entrado atS:n en las comunid..

des rurales, la defecaci6n se realiza en las superficies del eku,!. 

ro; pero la majada d• las bestias acumulada en los a.acheroa, as:!

como los restos de la alimentacidn y cama de los animales, es -

arrojada al sitio cuando Ge ejecuta la limpie~a diaria. Estos he

chos deten::inan una alta riqueza en las materias orglnicas para -

este tipo de suelo que permite el cultivo intensivo de verduras.

El ekuaro es una porci6n no construida del predio urbano el cual

se encuentra dividido en dos partes, el patio y el sitio, separa

do por una cerca. El patio se halla limitado por las construccio

nes, las trojes, cocina y macheros, ~ue integran la casa habitar-

ci6n de la familia nuclear o de la familia extensa. Es el lugar -

de mayor import~ncia social en l~ c~sa ind!gena; en &l se cele--

bran reuniones familiares de trascendencia; las ceremonias del -

culto dom&atico presididas por la cruz y es local de trabajo para 

la JtUjer en la manufactura de sus productos caseros. A la inversa 

de lo que se observa en los establecimientos mestizos, el patio -

no se encuentra atria sino a.del~nte de la casa y s6lo en los pue

blos compactos se obset'V'a cercado. 

2.- Planes. Los terrenos llanos que forman el piso de los -

gr¡¡ndes valles de la ~leseta Tarasca reciben la desit)llaci6n de .Pl.!, 
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nes. E~tln cubiertos por un suelo limoao llamado tupuri, tierra 
de humedad. tlrtil que se utiliza para la siembra.del ma!i blan

co. s~ cultivan en años alternos y algunos pueblos acoatumbran

abonarlos con est1•rcol de gana~o mayor. Estoa planes ae hallan 

fragment&U.os en numeroaaa parcelaa o Ualmelpa, propiedad priV!, 

da, que no pU•d• aer cercada. Los l!miteo entre una 1 otra par

cela quedan detel'!Einadoa por pequeñoa accidente& ¡eogrificoa y

dond• no exi•ten &atoa, por ai~plea montonoilloa de piedra oOl.2, 

cadoa en laa esquinas del terreno. L~ tl~lmil:pa a6lc puede ser

sembrada en años alternos, Pasad.a la cosecha la tlalmilpa se ~ 

convierte en paa.tizal de la comunidad¡ esto ea, d•Ja de ser pr.2. 
piedad privada para tomar un car4oter d• tenencia col!?Unal dura.n, 

t• ·el año entero que loa planes deJan.bar~ono. La tlalmilpa no 

piede ser enajenada a miembros extraños a la comunidad. 

3 •••. Lacleraa. Loa lomedoa 1 contratuertea 1U timos de loa -

aiatemaa mon~añoao• deanudo• de vegetaci6n.arbol&da reciben el

nombre de ladera•• Su auelo ea J11U1 pobre 1 a6lo sirven como me
dica para laa f'uiiliaa da pobrH, o como meclios para una pro-

4uooi6n de·a•sunda neceaidad. 

4·- Deamont••·· Loa lugarea del bosque que han sido talados 

para U•O asnaola. aon llaaado• dHmonte•. o rozaa. E•t'n •itua.

do• en la• laderaa d• alta sradiente. In la Me•eta Taraaca lo•
deamontea ion dé propiedad coaatnal y un f'unoionario del pueblo-

· •• quien ·ae encarga de otorgar el permiao para au uso. Quienes• 
uautruot'1an eatas tierras aon aquello• que carecen de tlalmil-

paa en loa plan••· 

ORGilIZACIOlf ECOlTO}!ICA 

L&.econom!a de·la co111Unidad.ind!gena ••una eoonom!a de -
aubaiaténcia. Esta af irmac16n no •• en modo alguno absoluta¡ ~ 

pretende a6lo aeiialar el acento manitieatc que pon• la estruot!!, 

ra.aooial del puebio i~dio, en organizar el intercambio de art,! 

culo• 1 servicio• en la forma d• un sistema localJ aialado, in

dependiente 1 auto1uficiante. Intenta, adem'• hacer notable la-
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diferencia de ea:a. organbuci6n econ6111ica. . .¡ue priv11. en el rnundo -

OCCii!:lt';ta.l .;_ue 1.l$li. la ll.OneC.a COlilO ~~igno eminente de Ci>.U:biO, tie

ne un ~isteaa elabcr;do ~e crédito, im~ulsa la iniciativa priv~-· 

dGt. d.entro .!e uu11. orientaci6n individualista e impersonal y &e -

ªl-'ºYª en una. tecr.ol.:>&:!a .'.i,Ue ha logr .. do niveles de desenvolvimie.n, 

to ;;01•¡.re'ndenha. 

Las car~cter!stioae de la economía indígena de subsistencia 

se antojan opuest~s a las que pecularizan a la economía ca.pita-

lista industrial. Pues co¡¡:o dice Fieorth "en el pueblo indio la -

tecnología es si~~l!sima; la unidad productiva familiar pequefia; 

la producoi6r. est' organi~ada a base de reciprooidadeQ de modo -

;¡ue el •uso de la moneda no es decisivo; las .relaciones entre loe 

a.¿;entes de l¡,¡, prod.4cci6n sen ¡:;ersondes y ne esUn sujetas al P!, 

¿;o de un salr..rio; el tr:..bc..jo tierut ?.! car,ctn de servicio so--

oial, ne ~:•olusi•1&Jnente econ611!ico; el rneror..do ea p•rroquial, por 

·tanto, sin cone:d6n trascendente con loa 11:ercadoa nacional y maa 
dial, y por 11lti11:0 no e.xiate acWilulaci8n capitalista: loa excd•.!!, 

tea d• la producci~n se dHtinan al conswuc ccr.sp!cuo de acuerdo 

con las no1'Jllas que determinan una eoonou:!a. de preati'gio en un t.2, 

no Pi:rtio\.:br". 

";os: 

Anali~areu.os la econo~!a ind!ger.a bajo loa aiguientea aspe.2, 

· 1.- l'ecnolog!a, 

?.- Eepeoializ~ci6n, 

3.- ':'rab:i.jo Cc·o~erativo, 

4•- rrabajO AGalari&d09 J 

5.- )'.ercado. 

1.- TecncloBías ea bien sa.bido que la• comunid~dee indígenas 

basan,eu aubaietencia en lae actividades agr!oolas, donde la C!:. 

pacidad. del indio, y sus instrumentos representan un t~jo nivel • 

. J,as ooaecha.11 b-'aicas de los puebloa, cot:.o enla &poca pre-

corteaiar.a, siguen siendo el ~a!z, el frijol, el chile ¡ la ca

labaza.· co1to ¡.lantas oul tivada.11. 

Loa u:&todoe a~ricclas bien poco han diter!do de· la t&cnica 

a.¡Ir!cola procorteaiana, ;¡ eotoa m&todos uaados i:ueden reducirse 
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a trea principale9& el de espeque, el de azada y tl .. de arad.o d•

madtra. Dependiendo el uso de uno u otro m&todo dt laa condicio

ne& del suelo, de mayor o menor pendiente del terreno, pero pri!!_ 

cipalmente eata subordinada a lea niveles de aculturaci~n aloan
zadoa por la comunidad. 

El m'todo mita primitivo ea sin duda el del e1peque que en la 

actualidad, predomina en las zonas tropicales, donde todav!a hay 

monte auficiente p¡i.ra ser preri~dicamente talado y en loa llama
dos desmontes o tierra• de tlaoolol de las zonas templadas mcnt!. 

ñoaaa. Este mEtodo requiere en eteoto, la existencia de 11Uperti
oie cultivable bastante para que las parcelas ooaechadas perma-
nezcan en deaoanao durante largo• añoe a efecto de que se remon

ten esto ee,.recuperen el .uelo y con ello la fertilidad. 
El mltodo de cultivo por medio de azada ea propio de lo• -

grupos de poblaci6n establto1doe en las eaoarpada9 de nueatras -
montañas. En el auelo inoipiente que va fonr.andoee entre las ro

cáe o en las pendiente• de empinado• oerroa la geosra:f !a enemiga, 
a obligado a estos ind!genaa a ingeniarae en la dura tarta de ~ 

cultivar haata laa mls pequeña• auperticiea di1poniblea. En al&Y. 
nos lusarea todav!a &atan en uso terraza• arqueoldgicaa oonatru! 

das haoe milenios 1 en todo cauo las labores que se dan a'laa ª.!. 

menteraa procuran evitar cualquier deatruco16n del suelo. En es

tos sitios el uao indiacriudnado del arado indudablemente acele

raría la erosidn. 

El m'todo de cultivo con arado de madera que utilizan loa -
pueblos m4s aculturados del pa!a tiene muchos adeptos que prefi,! 

ren eate implemento del siglo XVI al moderno metal •. La pervasi.;_ 

dad de lae antiquísimas ideas hel&nicas sobre la condici6n de -

las cosas, calor, fr!o, sequedad y humedad, penetró tan honda~e.n 
te .en la conciencia indígena, que no sólo la medicina científica 

tiene que luchar contra ideas tan vulgares, cou.o la &xistencia -

de medicamentos, alimentou y.eatadoe del organiamo tr!os o ca.--

lientes, sino tasr.bi&n la 1nnovaci6n de implementos y tEcnicas -

agrícolas, se ve estorbado pcr la creencia de que el arado de m.!!:. 

dera es .caliente y el de metal fr!o, en· consecuencia el uso de -
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este 1si timo es ind.esuble por:¡ue enfr!a la tierra. ( •·) 

Para introducir nuevas técnicas agrícolas se pena6 .¡,ue la -

llnica dific•..ll tad que se pre1entar!a, oería li4 d.e d•r a conocer a.• 

las corr.un'id!l.des indígenaa la.a ventajas i:id:..d.ables .t,~le -,sto<J nue

vos método~ representan, lo ~ue f~é e:=6neo, pues era sostenido

por' planificadores sociales, los cual~s desconocían la r.,alidud

inrlfgena y aún asi esp.,raban resolve~ loa problerr.a.s del atraso -

econ6ir.ico lucubrar.do de9de el Gabinete. 

2.- Espeoialbaci6ni Tre3 niveba tecnol6gicos, correspon-

dientee a niveles diutintos de aculturación, p~esentan la.o cotrU

nidades indfcena$. El primero y b'sico 3e encuentra representado 

pcr el uso de una tecnolog:fa preoortesi:\na c¡,ue casi sin 111odif'ic!_ 

oi6n, ha llegado hasta el preo-,nte. El se¿,-undo deriva de la ~po

ca. colonial., pre-induntrial y el tercero corre3ponde a la etapa

de 1todérni~a.ci6n eoonOmicu. de !0:éx:ico. Este dl timo nivel lo die-

frutan las 9oruunidades indígenas ~ue están a un paso de integra.!: 

se a la vida nacional, aunq,ue sin embargo la rr.ayor!a de las col!IJ! 

nidadas, no· ha pasado de l~ prireera y segunda etapa. 

La nuturalez~ del suelo, las variaciones de altitud y clima 

las diferencias en la cantidad de la tierra y en loa recursos n.!, 

ttirales disponibles, son factores ~ue oblican a las comunidades~ 

insuficientémente dotadas a iaspeciali::arse en cultivos distintos 

a los acostumbrados para lograr por este medio la eubs1stencia. 

No es ciertamente en las prácticas agrícolas, sino en l~s -

ttanU:!:'.:;.ctU:'aG, COr..O p01' ejen::plo la del Vest!tto, d.onde se Obtienen 

el influjo del contacto con el 0cciaer.te. 

FavorMer eol ¡'.receso d.e ·~s1)eci.ll:!.2acif.ln y "!levar !!'l nivel -

t;cnii::o ;le- hs c::.nufacturas, han sido :p:::-op6ui tos <i'! los m~todos:.. 

~'Je ha pueJto !!n rd.cl.ica la. Revolucitn, para cori él::tO ar.imil!l.r

:;. lci:i' r,ru¡:cr ind.:!~enaG r:ñs ;..cul turadoM. c;1 Depa.rt..:..i:.er.t o l~u~6ncmo 

je J..~untr~~ InrH;:~n:i.3 ¡ i<l iiL·r.cci6n Oen't'ral 'iia1 r.::!sl:'o ?tr:mtre ti,!i 

nl!'n e:Jt:!bl\~~:i.11c11 tr.:1~ !I" V·'Ü:L•! inte'l:'n:;,:to-:i :¡,ue r'!'cit>~n, l.i c:.~r:c11•1-

r.A::-'i6n :ie Centr:i 0 de t::lJ:l'lCi <;:i..~:: ón '11-'.-cn1ca. E:ito& Cl!n~rt't1 !IOr. e:;

~uela& de ensf'!nan.:a ".! :ti!' tr::ruj:), yv. •iU" 3e ;rretP.ncte l'.le lo~ 

il~ünni:u:~· r.tl h:--:-"!ni..r :;u o.1r·,d '; .. ~::...s~, .i\.;,t.oil();m .!e un fondo 1'••.::'.:i.:!, 

(~~ :.:-.c-l~ ... :i ~I 2;:;~e¡¡o~. f'~. ('it. r~¿. 71. 
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n"l ;¡,u~ :ea }:lorn:ita. instalar un talle:: er. m.1 cQm-.tnld.iid de or!;;en. 

3e int'3nt• tr;¡¡¡:.¡fo¡::.i:ir 41 a.h:tno ind!~csna en un f-.ctor d9 prod~ 

c:i.6n Jin J.eavilc;ul¡¡.rlo .:!e au meJ.io sooi!11. 

J.- Tr~~ajo cooperativo: El bajo nivel técnico y la escasa

eo~eci~liz~ci~n le la mayor!a d• las comunidad•~ indígenas están 

lig•C1.01:1 :.i f'or~ao particula.re3 de traba.jo, que difl.eren !'undamen

talir.ente de las ·¡ue se hdbn v~·esentetl en la econo¡a!a c·~pi tali~ 

ta.. En las comunidad.es indígenas la. coo:pcro.ci6n actúa como fac-

tor ·;.ue impulsa el proceso de producción, or¡p .. n! zatio a. base de -

reciprociiades. Uno d• los rasgos más característioos del traba

jo en los puebloe indios ea su índole cooperativa. La f¡;¡.¡¡¡ilia, -

unii.¡d 3ociii.l, ea.un2 instituoi6n cooperativa¡ la comunidad mis

ma es una gran unidad cooperativa. El_ trabujo cooperativo está -

repreaentado en trea distin~os grupos1 la fa.mili~, la familia e5 

tensa y la comunidad, siendo el m's importante d~ ellos este úl

timo, porque.go~a de la intervención de todos. (i) 
( ¡ • • 

4.- Trabajo asalariados El bajo nivel t'cnico, la escasa e.!L 

peoializaoi6n ¡ la forma de trabajo cooperativo ~ue oa~acteri~an 

~ la econom!a de subsistencia de los pueblos indios, permiten el 

soateni~ient~ de un régimen con111nitario en que todos loa miembros 

del gr11po participan por ié,'Uo.l en la. producoi6n, en la di.stribu

o,i6n ¡ en el consumo~ No hay en tal eoonom!a un sistema de emp::.',!. 

sa -;,· los agllntes de la produooi6n, pii.tr6n-adtninistrador-obrero -

se confunden en la persona del eJidatario, sin que exista esa -

clara se;paraci6n que presenta la economia capitalista. Co1110 con

eeouenoia de una organizaci6n semejante, la producci6n no est& -

basada en un sistema donde la moneda tenga uso esencial como me

dio de cambio. Laa relaciones asalariadas, propiamente dichas.no 

e~isten; las relaciones de reciprocidad o servicio social son ~ 

las que.preV3lecen.-Las for~as eoon6micas anotad.as impiden la -

acumulaéi6n capitalista y evitan los inconvenientes que surgen -

de las desigualdades, en la posesi6n de los bienes, pero al mis

mo _tiem;io dotel'lllinan un bajo nivel de vida para la.a co111unidade6-

a3! estructuradas. La creaci6n y aatisfaoci6n de nuevas demandas 
\ 

y neoenid.ad.es es. nula. El sistema di.atributivo de los resul tadoo 

(A-) ?.'. .... e-Lean ;¡ Esteno¡¡. O¡>. cit. ~fJ· 74. 
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de l~ prod~cci6n es parco y limitad.o, a las avenidas se~anarias~ 

-i_Ue cv!'lcurre!I :.i. \t!l inerca..lo ,parro;uial de ori;a.ni.;;aci.Sn aimple y-

sin previsiones para el r~turo. 

5.- l-:ercado. La obtencicSn de poder adquisitivo que acarrea 

el traba.jo asalaria-io es un factor poderoso .¡ue induce al inter

cambio de ese poder por artículos y servicios, dentro y fuera de 

la comunidad. 1~ especiali~aci6n interejidal, que aún en las co

JtUnidade~ agr!oolas m4s atrasadau existe ¡ la e3peciali~aci6n i,ll. 

teroomunal, que da perfiles propios a la economía de las comuni

dadea más aculturadas, _re~uieren como contraparte ineludible, el 

ftincion~miento de una instituci6n destinada al intercambio. Esta 

instituci6n es el mercado o tianguis cuyos antecedentes en la &

poca precortesiana han sido y~ motivo· de estudio. Tal y como sul 
siete en la actualidad el mercado~ es una instituci6n con un eu.J?. 

tratum material, reglas y normas, personal, significado, uso 7 -

tunci6n ~ue se adapta admirablemente a los distintos grados de -

desarrollo de loa pueblos indios y sirve, ademb, como lazo de -

uni6n entre la economía de esos pueblos y la capitalista ind~e-

trial. 
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BIENES COMUNALES DE LAS COMUNIDADES AGBARUS. 

Existen actualmente en algunas entidad.ea de la República Muicana, 
situaciones en que subsisten grupoa endógeno• que han oonaervado pol'-

oionea de tierra desde la 6poca preoolonial o oolonial, tierra• que han 

d11frutado en forma oolDÚn, a '•toa no lea ateotó la aplioaoi6n de las -
le¡es de desamortización, ni la aplicación del art!oulo 27 de la Conati . -
tuci6n de 1657J ea máa, en algunos casos eataa posesiones ae vieron CO!!, 

:fil'llladaa por loa Virre7ea de la Nueva España 7 por loa db'Untoa Oobie~ 
noa que precedieron a la 6poca oolonialf actos que •e llevaron a oabo -
durante el proceso de concentración de las masas de indios. 

El articulo 27 de la Constitución en vigor oontir11a la propiedad. -

ooaunal de dichas tierras T ae trata de reglamentar por aedio del Códi

go Agrario la torma de titulación 1 deslinde, ¡a que loa t!tuloa origi

nales son contusos, por lo qu• haoe a aua lindero• 1 •• encu•ntran tr.,_; 
ouente~ casos de tJCtenaionea de tierras que •at"1 enclavada• entre pro

piedades privada• o tenenoa bald!o•f eataa situacione1 dan origen a -

multitudes irregularidad.ea que por lo general redundan en pe.t juicio d ... 

los grupos ind!genaa. 

Ea oportuno señalar como el Código Agrario •n vigor es parco en lo 

que •e refiere a este problema, oreando contusión entre loa tribunal• .. 

7 autoridades encargadas de oonooer estos a1Unto•J a este re1peoto, l ... 
. legislaci6n & que me :refiero Hñala el O&SO en 8U titulo cuarto, &rtÍOJ!. 

loa 126 7 129 y para solución de 101 problemas que ae plantean, aegÚn -

el art!culo 129 en su parte final previene que 11101 núcleo• de poblar-

ci&n que guarden el eatado 0011111nal tendrán laa mismas preferencias ~u .. 

loe ejido•"• 

Eate, a 1111 manera de ver, urge su reglamentación. pues como ya ae -

ha dicho, semejante ambiguedad provoca infinidad de problemas qua, 11._ 

vados a la práctica no tiene solución eficaz y cordial. 

Pueden presentarse conflictos entre poseedores de terrenos comuna

les o entre éstos y ejidatarios por· lo ·que se refiere a sus lind~roa, -
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en tales oircunetancias,. si bien pudiera suceder que entre las partea 

interesadas no •Xista ánimo de controveraia,· porque desconocen el al

cance de aua títulos o bien porque aún cuando tengan oonooimiento d .. 

la exilltenoia de irregularidades en aua linderos, toleran las anom8.-

Has· existentes por conveni:t• asi a sus inter6sea en este 111 timo caso, 

no ea explicable que el legislador haya omitido establecer en el CcSd! 

80 Agrario en vigor, no iÓlo un procedimiento netamente contenoioao -

sino otro conciliatorio de oficio para proceder al deslinde de las -

propieda.dea. 

Corresponde al Departamento Agrario, de acuerdo con el articulo-

314, iniciar el procedimiento como autoridad adminiatrativa oon faou! 

tades ju:riediooio~alee, existiendo como en todo juicio, dos partes, -

.Periodo de pruebas, alegatos y finalmente sentencia. 

11 mismo Departamento Ag:rario, una vez tramitado el juicio for~ 

.lar4 au. p:royeoto de senteno:l.a definitiva que aoJAeterl para. su sanoicSn 

al Ejecutivo de la ?íación, no llin antes recavar la opinión del Dep~ 

tamento de,Asuntos Indígenas, dependiente de la Seoretar!a de FAµae.-

oi6n, de acuerdo con lo que señala el articulo 318 del Código de la -

materia. 

La Resolución Definitiva que dicte el Presidente de la Repúbli--
, ·. . - . ' - .. : :· . . ' 

ca oomprendera, de acuerdo con el artículo 319, loa siguientes puntos: 
~' :· : . . '. :· •: ' .. 

1. •-. La extensicSn y looalizaoión de las tierraa, paato11 1 montea 

que pertenezcan a cada uno de 'los poblados en conflicto y ~a superfi

cie o.superficies ~ue correspondan a los Fµndos Legales o a las zonas 

de. urbanizaoi6n, para tierras oomunai'ea. 

2.- LO• vo1'6menea de aguas que·oorreapondan·a·cada poblado· Y la 

forma de aproveoharloe; y 

3.~ La compensación que, en su caso, se otorgue. 

Esta RHoluoión eerá irrevocable 11i los pueblos en litigio se -

conforman con ella, pero aún en contra de su inconformidad, la ejecu

tará el Departamento de Asuntos Indígenas. 

El Departamento de Asuntos Indígenas, incavacitado técnicamente-
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para llevar a cabo la ejecuci6n ie la aentencia., ocu1·re al Departamento 

Agrario en demanda de personal ca~acitado pura que lo auxilie en su co

metido; ~ata no es solo la única función del De~artamento de Asun~oa I,!! 
die;euaa, en el caso que nos ocupa, pues además asume, por decirlo as!,~ 

doble personalidad. como asesor o defensor de los interésea de ha comu

nidades agraria& y como coadyuvante técnico del DepartaIDento Agrario, -

amén de ejecutor de la Resoluci6n Presidencial. 

Si en alguna de las partea eiiatiere inconformidad con la Reaolu-

ci611 Presidencial dictada, puede inter,¡.;oner deroanda de amparo ante la -

Suprema. Corte, trámite este, mal llamado por el Código Agrario como d ... 

SEGUNDA INST.AtlCIA, ~uea en realidad se trata de un juicio autónomo y -

del que no conoce una autoridad superior de la misma categoria juriadi~ 

cional, incluso adviértase que cambia la situación juridioa de las pal'

tes, en donde el de1Jandado ea el Departamento Agrario en 1U carácter de 

Representante del Presidente de la República. 

En nuestro concepto, el Código .Agrario, para evitar conflicto• --

innecesarios, deberia establecer medios necesarios para que existiera -

una asesoría técnica legal y agraria ante loa problemas que se suciten

entre las comunidades agrarias o ejidales por lo que respecta a limites 

de tierras, vuesto ~ue la falta de esa asesoría da lugar, en ooaoionea-' 

a provocar problemas inexistentes. 

El Artículo 210 del Código Agrario dice1 "El Presidente de la Rep!!_ 

blica por conducto de la Secretaría de Agricultura y oyendo la opinión

.del Departaruento Agrario, deter~inar' la forma de organización agrioola 

y el sistema de ex;ilotación de los bienes comunales". 

En forma por dem~s ambigüa el precepto antes citado señala la fol'

ma de explotación de loa bienes comunales¡ por. tal motivo ea n=oesaria

mayor claridad y am;.li tud en cuanto a determinar la forma. de explotacifu 

de dicho3 bienes; se abstiene de reglamentar el aprovechamiento de loe

terrenos f'óreatales, de maderas muertas, de maderas vivas y la forma de 

aprovechamiento de cada uno de estos bienes; no así por lo que se refi.!, 

re a los bienes ejidales de loo que hace alusión en el artículo 206 y -

siguientes. 
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En tales cirounstanoiae se hao• necesario aplicar lo referente a 

los bienee ejidalee, a los oomunalea¡ en consecuencia la explotaoión

torestal podrá Lacerse de acuerdo oon las diapoaiciones que señala la 

Ley Forestal, su Reglamento y las disposiciones que dicten las autor.!, 

dadee encargadas de aplicarlas. 

La aplicación de la Reforma Agraria en nuestro país tambi"1 pro

dujo consecuenoiaa. sociales y aún económicas que hoy en d!a son de B!:!, 

ma trascendencia. 

El antiguo peón de las haciendas porfirianaa recobró su indepen-

. dencia, condición necesaria para que un hombre pueda llevar a cabo ~ 

sua destinos finales. Este cambio, operado por virtud de la aplic~ 

oión de la reforma agraria en México, produjo un nuevo tipo de cam.lle

aino y una nueva actitud de 'ªte frente a la vida. La misma mobilidad 

territoral que adquirió a raíz de ser.práotioamente liber~do de au e.! 

clavitud, le hizo oonooer a otros grupos sooialea ~ ampliar sus hori

zontes. Escapó de los l!mi tea extreohos y cerrados de su comunidad -, 

forzada y encontró nuevas posibilidades educativas y de información,-

. centros de recreo, nueva dimensión cultural, que a decir verdad, es -

mal encauzada por las diferentes corrientes ideológicas, pero, en ge

neral encontró otros estímulos y alicientes. 

Al hacerlo, comprendió que era el medio para la reivindicación -

de su futuro y el de sus hijoa. 

La mobilidad territorial, así como la igualdad ante la Ley y 1.

diversidad de oportunidades, hicieron que nuestro campesino ad9ptara

una poeioi6n diferente frente a la vida. Loa mismos proceso• aooia-

les de trasoultaoión que se réalizaban entre la ciudad 1 el campo y el 

oreoimiento de las realizaciones sociales en un ámbito más extendido, 

inyectaron en su conciencia un nuevo dinamismo sociocultural. 

El antigtto peón se sintió, ya no parte de una hacienda de tipo-

feudal, sino de una nación que busca loe cauces de su progreso e in-

dependencia económico-social. Sus deseos sociales fundamentales de-

correspondencia, seguridad, nuevas expe:i-ienciaa, de reconocimiento, -

de ayuda y de ser libre, encontraron respuesta adecuada en la nueva -

estructura que el pa!s recibía. 
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,EJ. deaplazarniento territorial del antiguo peón tamb1'n le permi

tió au diveraificación ocupacional y'como consecuencia au mobilidad -

ho1·izontal, o aea, el cambio de or'icios ¡ dedicación a diversas art .. 

aaníaa. En tales circunstancias el hijo del peón no tendría que aer -

necesariamente peón, pues en uao de los derechos de sus mir,yorea po-

dría ver realizados aua más caros anheloa. 

Tambi¡n en el campo, se operó el fenómeno del robustecimiento de 

la solidaridad aooial pues el aiatema ejidal aportó a la convivencia

elementos de cooperativismo. 

Consecuentemente a eatoa efectos oreados por la Reforma .Agrari .. 

la tranquilidad aocial y económica tuvieron que repercutir en forma -

m~ señalada no aolo en el campo sino también en la Ciudad ¡ natural

mente en todo el ¡mbito del pa!a. 

La Reforma .Agraria ha cooperado al movimiento de la induatriali

zaoión del país al ritmo que actualmente se deaarrolla en nueatra pa

tria y promoviendo el aumento en el ingreao, consumo y producción del 

campesino. 

Como punt~ ~obresaliente y consecuente de la Reforma Agraria, ae 

aaeguró la tenencia de la tierra¡ oreó un patrimonio propio, auatitu

yó el tipo de explotación agrícola oapi taliata por la agricultura fa

miliar; terminó con t 1. esolavismo rural; extinguió el poder pol!tico

del hacendado y finalm1tnte fue factor de estabilidad del poder ¡iúbli

co y de la paz social. 

Sin embargo, con sinceridad y honestidad, como lo hemos hecho en 

oapituloa anteriores, debecos ceñaler loa defectos y errores que se -

han cometido en la ejeouoión de los ~oatulAdoo de la Reforma .Agraria, 

¡ a~n, podemos advertir que las deficiencias o abusos en la ejecución 

no w~onen la falta de nobleza y justicia al llevar a cabo nueatra Re 

forma Agraria. A posar de estas deaviaoion~s, el saldo podr!a tomal'

se como favorable y fructífero. 
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En átis primeros días la Reforma Agrari11; tuvo oaraoterbtica• de 

ser d medio más eficaz par& cor1•egir los despojos que de los pueblos 

·y comunidade.s habían lilUfrido. Por eso en las prin:eras etapaa la rest1 

tución fue el u.~dio más oportuno para hacer Juaticia a los oampesinoa 

En algunos casos y por virtud de los clamor•• popularea,. aún antes de 

contar oon las normas jui•ídicas para hacerlo, ae repartieron tierrae. 

A partir de mil novecientos diecisiete, la Reforma A&raria emp ... 

zó a tomar impulso y la dotación de tierraa a loe campesinos carentes 

de ella se aceleró paulatinamente. Los datos que hasta el momento -

exi•~en, nos permiten asegurar qua la ejecuoión de los mandatos oont.!. 

.nidos en el artículo 27 de la Constitución ae efectuaron con reservas 

laa primeras afectaciont1a agrarias se iniciaron, en la mayor!a de loa 

caao•, sobre tierra• circundantes de la• haciendas, las cuales eran -

de muy mala calidad. En otras palabras loa ejeoutore• de la Reforma

.Agraria fueron afectando las tierras de lae haciendas con oierta cau

tela y procuraron poner un verdadero cerco alrededor del ce.eco y de -

laa tisrraa de cultivo respetando el casco de la hacienda. 

! medida que la nu9Va estructura agraria se consolidaba, lae ~

v:!a1 de reati tuoión, dotación, am¡ilili.ción de tierras y creación de -

nuevo• centroa de población se fueron acelerando. La forma como •• -

•jecutaqan eetas dotaciones era precipitada y sin loa estudios oorre.! 

.Pondiente11. Tal es el caso de las llamadas "dotaciones de eacri torio" 

En muchas ooasion~a loa censos se formaban con p~rsonaa imaginarias -

con el objeto de afectar el ma,yor nú.m~ro de heotáreas y vencer el ~ 

cierto temor que el campesino conaervaba hacia el antiguó patrón. -~ 

Loá dealindH y la ejecución de resoluciones preaid(lnciah•s en lllUChos

casoe no concid!an con lo ordenado. Algunas resoluciones, por talt ... 

de datos·ver!dicos o por impreparación del personal t'onico, se empa,!. 

maron, ea decir, se dictaron dando la misma tierra a diferentes nú--

cleoa de beneficiarios, Todo ocasionó un sinumero de complicaciones -

agrarias que pudiéramos llamar viejos ~roblemaa de origen. 

Desde luego, podemos apuntar ~ue las tierras re~artidas por loe

distintoa procedimientos agrarios no fueron sufioientea para al1men--
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tar al cam¡•e&ino y su familia; no h.ubo, en otras pal•bras, una previ

sión sobré el aumento constante de la población püés•ae·ÓlVl.dó'verif'! 

car los !ndioea del crecimiento dec1ográfico dél· 1Jafsii' Pot' otra 'parte, 
los diferentes criterios de la poli ti ca agraria l~an hecl:.o que él rtJ
pal'.'to de ti~l'ras no sea continuo en intensidad~ I:.ato O()a&iqnó. que la

primitiva purcela destinada para la ex1:lotación de .lcln: campeaino; al -

crecer 1011 hijos de éste y formar nuevas familias, fuerainsufioien~• 

para la manutención de todos. La consecuencia naturiµ .. ~e el.: ~.~jo.,i?

gl'.HO per oapi ta y .i.;na muy pequeña mejoría en la econo!Úa.ra11111~.\u.':.~ 

del oampe11ino. r' ,,,' ··;,' 

Esos diferentes grados de intensidad en la dinámica"·&gi;aria:~ca-

11ione.ron, asimismo, una aobre:i:-oblación en. 1011 !;Jjidoa Y. ~ierra~.·oomun!. 

lH, ·dejando a cientos de oam¡•esinoa con aua der•c)loa. •grar;oa .a:·s•l

vo, ea.decir, en espera de .sus tierras~ En un pa!a.de.i~oipitnte dt&.!, 

rrollo eoonómioo, como tl nueatro, lo antel'ior constituye un grave -

problema social y económico. Ademáa, como H natural, coloca ~ la pe-

queña propiedad •n aituaoión de inestabilidad,, . . . ,,· , . , 

'La pequeña auperfici. de la parcela ooll.aio~Ó" la'' apari ci6n' del·:'m.!. 

nitundio, fenómeno social que consideramos tan plirJúdi'cial; ·a·omo' 9¡;:;;_ 

mhmo latifundio. r.a' falta de üerraa originó' que'nue'átrol campbain'o• 

buliicaran otro tipo de o,:ortumdádes, dándoae nacimiento de: elit8:'1mah.._ 
ra al éxodo del campesinado mtixicano ·hacia ei extranJ'ero; eón ·d~bie:- -

fin; el dt obtener trabajo :Jeguro y 1nejor remun&rado; es te fenómeno -

no sólo no es beneficioso para la economía nacional, sino que es pos,! 

tivamente p~rjudioial, para repercutir sus efectos •n nuestra propi~ 

agricultura y .;or im!'licar notoria frustación de los fintoa peraegui

dos por la Reforma Agraria. 

El ejido cuenta con Bl:. propio capital, el cual se forn1a con la -

explotación de los bienes cowunalea que integran si.111 fondos comunales 

A este propósito nos iiern.i timos señalar q,ue de.Jido a la ausencia de -

una le¡;islación llroteotora, los _:reductos derivados de las tierras, -

bosques, canaras y otros 0ienes con ctue cuentan los ejidos aon cont,! 

n¡_;,am1nte materia de ex:plotación comercial, por minorías privilegiadas 
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en •ste senti~o, los biene1 comunales se encuentran máa garantizado• 

que loa ejidal.es en cuanto a au ~ropiedad y explotac16n y aproveoha

liliento de eu• bien••• 

· Se ha señalado ta1Lbi6n en el desarrollo de esta pol!tioa agr...-

ria la tal ta adecuada de Uonica legislativa, T en alguno• upeoto .. 

'la falta total de ooncordanoia de lo• procedi111entos •pleado• oon -

101 táto• oonaUtuoionalea. Loa actualea ordenamiento• legalH -

agrario•, en cierto• aapeotóa, retrasan lo• procedimiento• agrario ... 

7 loa hacen mis complicado•, re•ultando anacrónica nue•tra legial.-. 

.o16n .,raria,. , 

la pr:eoiao eei'íalar que lo• problema• agrario• • lnd.ígena• en la 

lepdblioa lu::icana •eencu•ntran!nnaamenh rela~ionado•, pue•to·
. que un alto porcentaje d• la póblao1ó~ rural e•t' compuesta de in--

dioa¡ •1 en el tuturo no •• logra la aoluoión adecuada d• eatoa p:ro

. bleaaa, la pae interna y el progreao alcanzado haata ahora se ver&n

truatadoa ¡ entendamoa ppr pas interna no •ólo la quietud ,de la• ma-

. 1aa,: lograda ~or la tuerea o la pol!tioa, aino la que ._ •. di1truta -

en un. ambie.nte de seguridad T libertad., como cona.ouencia d.e. la, 1 ..... . ., '' .. ' . . . ' . . ·' . 

;.,ll~r.tici~n lle la ~u•tioia eocial, 1 •ntUndase. por progrHo alcansld.o 

!Ll.,.deearro~lo cultural 1 '•oon6mioo de la coleotividad., ain mb.11111-

taciS.n que ~a. de la• apti t\ld•~ pereonalH •. 

• 
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En la actualidad, el problema central del indisena es el~ 
• ~' •• • • •, .:!>' ; • '. • .-: ~: \,; -~ 

aialarr.iento geot;ráfico; que es la. causa. de la de,avinculaoi§.n --

ecón6~ioa, del distanciamiento social y del estancamiento cultu 
... '.t( ·: ;_ -

ral. I'uohos de los descendientes de los indígenas ql+e, __ despoja; 

dos de sus tierras, se vieron proletalizados violenta y doloro

samente en las haciendas, en la construcci6n de vias ferreas, -

en la minería y en el trabajo asalariado de las ciudades, en -

donde se_ vieron obligados por el medio, a hacer dejaoi6n de eue 

lenguas, y, en mayor o menor proporci6n de sus demlts oa.r_aoter!.!!, 

ticas culturales, y aun estimulados al mestizaje son ahora arte ... . ._ .. ,,.\:-· 

sanos, obreros altamente calificados de la induat¡;-_ia,, !llaeet_roa,_ 

profesioniatae, etc., porque la lucha. por la existe~cialos _W;, 

so en contacto con la vida nacional. De esto H deduo• _q~e el.-, 

primer deber del Estado mexicano para loe grupos ind!genaa que

habitan su territorio, es oomunicarlosf comunicarlos f!eioamen-

·te, para que puedan tener comunicaci6n econ6mica, comunicaoi6n

social, comunioaci6n social, comunicación cultural, tomandolos

en cuenta en su programa nacional de vias de comunicaciOn y .•n-
1 os programas regionales de las entidades federativa_s, para .l~.a _. 

redes alimentadoras del tr,tico. . , ' . . i : ! ' :. ~ 

. La eoonom!a indígena descansa fundamentalmente, .en e~. ~1;11ti. 
vo_de sus parcelas particulares, o en desmontes de bosques COlllJ:!. 

.nales, ~on frecuencia mucho más va.liosos que los productos agr.!,, 

cola• que ae obtienen de ellos. Por regla general, las tie_rras-. 

que han continuado en manos de indígenas, son de b_a.ja calidad,"".. , 

cuando estan en regiones bien comunicadas, y, por el oont~ario, 

son buena.a· y aun excelentes. en las regiones muy ~l.e~af:a~ __ ,~e: l~s, 

vias !).e oomunioaci6n y de los centros de consumo_, _de ,lps qu,~ no_ .. ..... '' .. ' 

se puede obtener •l debido aprovechamiento, como ~o -~ea. e_n p,o~'.'·. 

aumos destinados al consumo ~ocal, pues su producci,~.n,.,PC).r. ~o, -

común de ma!z y frijol, ea .de poco valor y de rr.ucho_ ~~l,umen o -_,, 

peso, lo que dificulta su transporte a los centros comeroialee

lejanos. El indígena. que produce más de lo que consume, _tiene "'.' 

que andar muchas veces leguas y leguas para llevar aus n:erc:ian,c.!, 

as a cuestas al rr.ercado regional, en donde será obligado a pa.- . 
'· :.,,1 .. · .. 
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gar gravosas alcabalaa y tendd que vender sus producto11 a 101 b,!. 

jos precio a rurales de los acaparadores o de su11 agentes.· 

El pueblo donde se celebra el " tianguis " o mercado, gene-

ralmente la antigua cabecera diatrital o departamental, asiento -

del comercio fijo y lugar de visita semanaria del ambulante, esta_ 
en 111i.no11 de mestizoa, de oriolloa y de extranjeros, y son los ob

tienen el ingreso fiscal, patentea meroantiles, impue•tos por b ... 

bidas alcoh6licas, alcabalas, derecho de piso, derechos de matan

za o degüello, multas, etc., que los campesinos de loa poblado• -
de numerosos municipios, geaeralmente los que conatitufan las an

tiguas· juriadicoiones, soportan como un tributo de su trabajo a-
grícola, de los esquilmo• de sua animales, de sus industrias do-
m&stioas y de la satistacci6n de.-·ns necesidades. Por esta causa, 

mucho1 muni'cipioa preponderanhmente indígena& de lo• estadoa de

H:ldalgo, J.~&xioo, Guerrero• Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatin, ti!. 

nen ingreso1 completamente insutioientee p~ra su11 modeatisimas n,!. 
césidades y se ven obligado• a imponer a au1 habitante• el tradi

cional, pero anticonstitucional, " tequio " o faena, es decir, -
trabajo gratituo y obligatorio para la oompoatura de oarretera•,

tellgrat"os, telltonoa, reparac16n de los edif'ioioa de la colllUni-

dad, · conatruec16n de escuelas etc., que en muchas localidad.el 11.!, 

ga.ri hasta. aei¡enta dfa11 anuales y una oontribuci6n de aesenta pesoa 

al año, de acurdo ·con el aalario m!nimo, cantidad. que proporciona! 

mente a eua ingrsos representa un grava••• que no paga ninguna de

las dem4s clases sociales de lCbico. 

Dentro de las condiciones apuntadaa, el indígena no tiene mu

cha• posibilidades de mejoramiento por la vfa agrícola, a menos -

que se resuelva. previamente el problema de las 001CUnicacione• y -

que el Estado le proporcione buenas tierras en cantidad suficiente 

el apoyo econ6mico 1 técnico de las instituciones oficiales, ban

cos de cr&di~o agrícola, ejidal etc. que se han creado especialme.!l 
te para estimular la producci6n de loo pequeños propietarios y de

las coir.unidades ruralee, pero hasta hoy raras veces han atendido -
eficazmente las necesidades de los grupos indígenas, aislados o l,! 

ja nos. 
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Por el contrario, la economía indígena tiene un oampo prop1:_ 

oio que, aproveohado inteligentemente, puede compeniar en parte

los variados factores desfavorables para sU bienestar y.progreaoa. 

Sus Industrias Dom&stioas. Dichas industrias, particularmente las 

textiles y las alfareras, son en l~ actualidad un recurso genera! 

mente co1tplemente.rio, pero en muchos casos 11nico, para el sosten! 

miento econ6mico de nu1terosisimae familias indígenas¡ por 111\lchoa

años su producci6n conservará su n1eroado propio, sin que la gran-

industria pueda lograr sobre ellas una r'pida aupreaacia, excepto 

en loe tejidos de algod6n. 

AdemAe de au importancia como ·complemento de los ingreso• fA 
miliares de origen agrícola, pecuario o de trabajo asalariado, la 

actividad manufacturera, en loa medios ind!genae tiene una doble

importanciaa en primer t&rmino, permite·ingreaoa semanario• de-:

gran regula~idad, que garantizan una mejor diatr1buci6n de loa r!, 

cursos econ6micos y, por consiguiente, una alimentación m«a uni-

torme en todas las 'pocas del año; en ee¡Undo lugar, dicha• indu!. 

trias llenan ya, o pueden llenar en el futuro, loa numero.808 d!a• 

ain ocupaci6n en las labores agrícolas, con la oircunatanoia, ~ 

importante por cierto, de que en ellas pueden participar.todos -

los miembros de la familia, mediante una adecuada división del -

trabajo por sexos y edades. 

Entre las manufacturas domésticas indígenas ocupan un lugar 

prominente las que tienen un interh art!stioo o eimplem·ente fo! 

kl6rioo. Dignas de atenci6n particular deben ser tambien las In

dustrias Rurales propiamente dichas; la avicultura, la apicultu

ra y especialmente la cría y la engorda de cerdo$, alcanoias de

rnaíz que en mucha regiones son el dnioo recurso para movilizar -

los e~cedentes de las cosechas. La falta de extensiones auficie,!! 

tes para la cría 1e ganado mayor, dado el bajo coeficiente de a

sestadero de nucs~ros pastos, no hace recottendable en lo general 

este tipo de producción; pero el increu.ento do la ganador!a ovi

caprina, en especial la lanar, mejo~and.o po.1.' el cruzamiento las-
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d.e¿;.rne~~ldas ra:::as llamud:1s "criollas", aparte de ser una fuente 

da· riqueza, permi tiria al abastecimiento de las industrias tex

til ea locales. 

Otro d.e los grandes problemas·ind!genas es el problema cu!, 

tural, en el verdadero sentido de la ·palabra es decir, el de un 

cuadro de costumbres tradicionales, h'bitos mentales y nbrmas -

de conducta,· producto de la-amalgama de las culturas indigenaa

con la cultura occidental. Esta amalgama tiene, naturalmente, ~ 

aspectos positivos; pero en el orden practico ha resultado sie.!!!. 

pre perjudicial para loa indigenas, de una manera especial tra.

t4ndose de la salubridad. 

La interveqci6n estatal, con la tendencia conóreta a modi

ficar con medidas especificas esta situación cult~ral, resulta.

peligrosa y ~ifioel, cuando· no imposible; ~ebiendose dejar esta 

gran reáponaabilid.ad ·a la vida mi ama, al intercambio comercial t . 

al·eat!ánilo d.e la sociabilidad., a las inte.L'Vencione• teonológi

~aa, a la asistencia rn6dica 1 social. 

··Por 18 que respecta, a la 1nstrucci6n pública, ea decir, a 

la enseñanza de .1.a .l.t!otura, la esori tura y las ou¡:el•.t'icia.les D.2, 

cienes que correepono.en a J.oa ,1;.ri111eroe grad.os ae la enseñanza -

ruraJ., naata bace algunos aiios eran una verdad.era utopía e in

cluso un imltil ~at'uerzo. Con q,ue objeto el !!;•ta.do arrancaba a

un ni~o inJ!gena del trabajo de la parcela, ie el pastoreo, o -

de la industria familiar, pa~~ oblig•rlo a aprender a leer y a.

eaori bir, si aab!a que deapu&s de lograrlo trabajoe~rnente, no -

tendr!a durante toda eu vida ni libros o peri6dicoa que leer ni 

a quien.escribir, puesto que todos los individuos de au ~egi6n

eran anál.fabetoa, ni siquiera sabían firu1ur pues en su medio -

cultural dif:foilrr.ente sa presentaban situaciones cont ra.ctuales. 

En estas condiciones era aencilian.ente absurda una. enseñanza -

que no iba a llenar, en su calidad de meJio, ninguna finalidad

pr,ctica. 
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De trein-l:a a.nos a eata P•.t·te, las condicione;> fal campo' me

:dc11.no han ··ru.riado totaln:ente. La rei"o.rrua. agrariá., -independinet.!_ 

rr.ente de SU importancia econÓIDica, ha producido an el ca.mpasino, 

indí:ena o tto3tizo, ben9fioioo indirectos de una traacendencia -

social incalculable. En primer lugar, el ind!gena, que desde la- . 

Constituc16n de !~~7 8e vi6 obligado a luchar solo contra el.po

der de los hacendados, de los pequenoe propietarios, ·de loa éo-
merciantes y de las autoridad.ea judicia~es y ad.~iniatrativ-•s, e.!, 

d. a.llora protegida por el r:omi Lé administrativo de su ejido o de 

la cooperativa de crédito agrícola y, consecuentemente, por toda. 

su comunidad.. La ret'orn:a a¡;raria, na tenido !a virtud de rocona

truir y vivificar la verdadera célula social mexicana: la. Comun! 

dad Local. l!:n segundo lugar el ind,ígena, en la. actua.litiiír.d, a.esea 

vehementen:ente saber leer y necesita cor. urgencia s:tb<:!r escribi:

~~ra p~rtici~ar en la vida adainiatrativa y ~ol!tica. de su comu

nidad, de BU municipio, de su entidad y aun de la naci6nj ya no

quiere firmar eón BUS huellas digitales los dooWtentoa de cr&di

to, ni la.e solicitudes agrarias, ni las protestas¡ siente 72- un

complejo de inferioridad por su ignorancia y quiere, si no para

&l, para sus hijos, capacidad para esta~par su firma y escribir, 

una acta de la asamblea ejidal. Ya l¡egan los peri6dicos de pa.-

red y' las propagandas políticas que, a pesar de sus frecuentea

me~quinae finalidades, les van abriendo· poco a poco los ojos, -

hacia. el panorama nacional. 

Ahora s! tiene sentido la instrucci6n p~blica. Ha habido en 

los \tl timos tiempos acaloradas discusiones sobre si deben impaZ'

tirse, los primeros grados de la enseñanza .en español o en las -

lenguas indígenas •. Nosotros creemos que en español en brillantes 

ejemplos antiguos comos el é.xito eLtraordina.rio obtenido en el .¡.. '. 

siglo XVI, por los franciscanos en el Colegio de Santiago Tlalt,2. 

lolco, el primer gran instituto indigente~Lo más importante es -

que se enseñe , Con Los Métodos que se crean rub Oomrenienteo, 

pero, que la enseñanza. llegue a Todos' Los Hincones del País. 
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Otro de loa problea.aa, quiza el a.áa ire~ortante, sea ~1 que ae 

::.-atiere a la salubridad pública, pol"¡ue es una. con.sect.1encia d.e la

local iza•i6n geogr4fica, del aislamiento, de la pobreza y ie pern! 

cioaos h'bitos culturales. r.6xico es un país de alta mortalidad, -

que s6lo debido a su abundante natalidad presenta un crecimiento -

normal en au poblaci6n. El promedio de la vida entre nosotros eu -

~~ corto y la mortalidad infantil excesiva. Ray enfermedades, ccr 
mo ~l paludismo, ~ue son propias del medio geogr~ico; pero late -

es susceptible de ser modificado, por medio de obras d~ saneamien

to, por deesraci& demasiado coatosaa, para ser realizadas con la -

rapidez que dese4ramoa, en una escala nacional, dentro. de nue11tra.a 

actuales poaibilidades •. La ma1or parte de las de:t'uncionea que ocu

rren en nuestro paia, son producidas por enf'ermedadea infacto-con

tagioaas que todos los pafsea cultos de la tierra, han reducido O!, 

ai a la nada. 

El abandono por ahora inevitable, da nuestra poblaci6n campe

sina, frente a las enfermedades y a la muerte, ·en par~• ea conae • 

cuanoia, del nmnero 1nautioi•nte de m&dicos 1 de su mala diatribu

c16n. 

Ea absolutamente nao~sario, que el Estado contimte la labol'-

de distribuir, centros de asistencia m&dioa y aocial, da una man .. 

ra particular en las comarcas indígenas m4s necesitadas de ayuda,

en forma de "centros bospi talarios", con un servicio acondicionado 

a las cirounstanoias locales, para la conducci6n de los enfermos -

graves; pero creo, asimismo, que este grave problema requiere, ·por 

una parte la elevación del n~mero de profeaionistas, que anualmente 

se srad~an y, por otra, la oapaoitaoi6n de la poblaci6n rural, in-:

dfgen&· 1 mestiza, para que oontTibuya al sosteni~iento de estos -

servicios. 

La resolución de loa ºgrandes problem~s, implica un p~ooeso -

que. con dificultad se puede ~lterar. Las comunicaciones, por ejem

plo, den;!mdaron primeramente lo. atenci6n de las vías l'erreao, que-
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habían sutrido los daños consecuentes, de diez años de lucha a:t"

mada y la reparaci6n o renovaci6n total del ca.terial rodante; el 

programa de carreteras se tuvo que iniciar con las grandes tron

cales y se continuó con los ramal.es para la. -comunicacicSn de las

ciud&.des principales, para terminar con lae raa!rica.ciones r•gi,2. 

nales, que serán las que favorecen 7& y f'avorecerin ús en el f!!, 

turo, a las zenas habitadas por ind!genas. 

En lo que concierne al problelll& agrario, ea decir, en las -

restituciones, dotaciones 7 .. pliacione• que ordenan nuestra• l!, 

ye• respectivas, se tuvo que dar preferencia a las solicitud•• -

de los pueblo• de m~or importancia numfrica, independientemente 

de que fueran indígenas o mestizo•, 7 por rasonea pr4ctioa• 7 -

aun econ6micaa se proced16 del centro, e•to ••• d• las capitales 

de las entidad••• residencia de las ot1cinaa locales agrarias, a 

la periferia. En loa ~ltimos añoa, por coDYenienciaa t'onicas, .. 
se han realizado laa dotaciones por "regionH ejidalea", pero, 

como ea natural; 1011 poblados indfgenaa, que aachaa vece& tienen 

una localizaci~n marginal y por ello, son loa que preaentan el -

problema agrario con menoa a¡udeza, aunque auelen tenerlo de ca

r4cter agrícola, demandan una atención particular. 

Problema i::uy importante para la Secretaría de Educación, es 

el de la eneeñanza, en las regiones indígenas o preponderante J

u.ente indígenas, que para rendir el debido fruto, requieren el -

conoci~iento por parte del maestro del idioaa de_ sus alumnos, -

por lo cual, 3e procura ineulcar a los indígenas c«s aprovecha -

dos, la afici6n por la carrera del magisterio, que pueden seguir 

co~o becados en las escuelas normales rurales. 

El problema de la salud pública es, por su esencia, un pro

blema. nacional, que ha ob!i~do a la coordinaci6n de los eaf'uel"

zos del Gobierno federal, de los estados y JllUnicipioE, así como 

de la beneficiencia pública y privada, que est4 danao ya ll1ly ~ 

alentadores resultados. Adem4a, el Seguro Social, extendido ya -
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en tod~ la Tepública es un recurso muy poderoso para acelerar la 

soluci6n d• este problema. 

Laa funcione• de aalubridad 1 de aaiatenci& médica 7 social, 

son en extremo complejas, muy dispendiosa• 1t en consecuencia, -

su mejoramiento ti•n• que ser progreaivo y lento, pues requiel'9-

incluao, la preparac16n del peraonal Ucnico, para llenar laa n!. 

ce1idade19 , sieapre en aumento, por el. crecimi1nto de la pobla.--

ci6n. Par_a bacer frente a este imperativo, la UniveHictad Nacio

nal Autónoma, el In1tituto Polit6ónico Nacional 1 la• univer•idé, 

d•• e instituto• de loa eatadoa, han aumentado oonaiderableaente 
pa preparaci6n de.médicos, bi6logo1, qu1m1co1, tarmac6uticoa, -

odont6logo1 1 entel'lleras. 

En lo• áltimoa años, loa estudiantes de .. di~ina, que nan -

tel'llinado ·~ e1tudioa, subvencionado• por el Katado1 anualmente 
• l 

van a 101 pequeño• poblado• rurales 1 a 111 sonas ind.{genaa a h,! 

cer au praotioa1 requia1io 1ndiapensaole para su exaaen· profesi,g, 

~· lite b& tenido oomo re1Ult1Ldo, que en muoboa de ellos 1e -
despierte el 1nter6a, por el beneairito se1-vicio rur~l y vuelvan 

a los lusarea1 donde reali~aron 1u pr4ot~ca1 a ejercer eu. profe
ai6n. Debemos eiperaf 9 en consecuenoia, que tanto por la acci6n

ot1cial ooao por la iniciativa privada, la t&lta de médicos en -
los medioa rurales, ae babr,,sub1ábado dentro de pocos añoa. 



I:r.'DICE 

ORGAN'IZACIONES SOCIO-JURIDICAS DE LOS lNDIOE.NAS 

CA p. i.- ~POCA l'~ICOíl'l'!:~n.rnA 

a)- Introducción 
b)- El pueblo azteca 

1.- i:¡1 lmporio 'l'tinochca. 
c)- Fuentes del Derecho A~teca. 

1.- Organi;;ación Judicial 

c.- Las Penar;¡ en •l Derecho Azte~a'.. 
d)- Organización Social 

1.- La educación, 

e)- Organi~ación ~con6mica. 

1,- La propiedad entre los Aztecas. 

:?.- .l!:l Trabajo Público·. 

CAP. ll.- EPOCA COLONIAL 

a)- El Indígena llurante la Colonia. 

. ' '~ -~ . ' 

" .; .. 

~ '- 1 ' ·• ' 

,·,. 

b)- Política de Poblaci6n de la Corona Españ~la, Respecto 

a los Indígenas. 

e)- El Derecho Colonial. 

1,- Fueµto3 del Derecho Indigena Post-Conquista 

2.- Statua Juridico ¡lel..lndígena. 

e.~ La Protección y la. Tutela 

4.- ·La. Justicia. 

5.- J,aa Penas 

d)- Organización Social 

1.- La Familia 

2.- El Gobierno 

a)- De. los Indígenas 

b)- »e loa Españoles 

3•- La Propiedad 

4.- ?.!edicina 

5·- La. Cultura 

e)- Organizagi6n Económica 

1 .- Agricultura 



2 

2 .- Q¡¡nader:Ca 

.3.- Indu1tria 

4.- Comercio 

CAP. III.- EPOCA INDEPENDIENTE 
a)- ~ituaci6n Agraria del Ind:Cgena 

b)- La Propiedad 1 laa Le¡ea que la 'l\atalan 

o)- OrganizaoicSn Social 

1.- La Eduoaci6n 

2.- La• Robolione1 Ind:Cgona• 

d )- Organiaaci6n Laboral de loa Ind:Cgona1 

CAP. IV.- EPOCA ACTUAL 
a)- lil Indig1ni11110 en la Epoca Actual 

b )! Organbaoi6n Social 

1- La Familia 

2.- Base Territorial 

).- Salubridad 

4.- Eduoaci6n 

o}- La Botorma Agraria 

1.- La Tenencia de la Tiorr~ 

d)- Organizao16n Eoon61lioa 

o)- Bien11 ComunalH d• lH ComunidadH jgraria1. 

CONCLUSIONES 

Alumnos CARLOS DIAZ AGUILAB 
cuenta # 5904002 
Facultad de Derecho 



BIBLIOGRAFIA 

AJUirre Beltr~n Gcn~alo. 

For~as d~l Gobierno Indígena 

U.N.4,11. 1953 

Arrangoiz Francisco de raula 

léxico desde 1808 hasta 1867, Reluc~6n de los Principales 

Acontecimientos Políticos. 

Madrid ll:i72 

Caso Alfonso. 

El l!ueblo del Sol 

Mbico 1953 

Castellanos Maqueo. 

Algunos Probleaaa Nacionales 

Mbico 1909 

Carrano~ y Trujillo Raúl. 

Derecho Penal líexioano 

México 1955 

# ' 1 La Educaci6n Nacional en Muxico su Evoluci6n Social. 

li'.~xico 1902 

Chá.vez de Velázquez J.rartha. 

El Derecho Agrario en ?·l,dco. 

Porrua Mhico 1964 

Departamento Agrario 

El Trut;imiento de los Ind.!genan eu la Redistribuoi6n 

de :la Propiedad Rur1.1l. }'.~:deo ,\grario. 

i:&xico 1940 



Eokat•in Salom6n. 

'El Ejido Colectivo •n ~~xioo 

Fondo de Cultura Econ6mioo 1966 

Ezequi•l Caaaa Aureliano. 

El Problema del Indio. Am,rioa lnd!sena 

fideo 1950 

Gamio Manuel. 

Conaider~oionea Sobre el Problema Indígena. 

lbioo 1948 

Gonz'l•z Xavarro Moia,a. 

La Pol!tioa Coloniz~dora del Portiriato. 

Eatudioa Kiat6rioo• Amerioanoa. Mbioo 1953 · 

Mao-Ltan 1 'E9tenoa Roberto. 

'statua Socio Cultural dt loa Indioa de Ml:d.co. 

U.l.A.)!. 1960 

Manzanilla Schatter V!otor. 

Reforma Agraria Y.exioana. 

trniveraidad dé Colima 1966 , 

V.en6ndez Carloa R. 
Hiatoria del infame y vergon~oao comercio dt indios vendi

dos a loa eaolaviatas de Cuba ·por lo•·pol!tiooa yµoateoos 

dea:le 1841'.S hasta ltl61. Juatifioa.o16ni'de la rebeli6n indís;e 

na de 1B47, 

Mbida 1923 ' 

Xendieta 7 Wdñez Lucio. 
El Problema Agrado de ~:~deo. 

Perrita Mf xico 1954 



?'.onz6n Art~ro. 

El C!!lpulli l'!l'l b Oraani zacion Social de los Tenochca.. 

r.'e:dco 1~49. 

roreno r. ranuol. 

La UrganL·.ación Jurídica y los 'l'ribunales Prehispé.nicos. 

?.'.éxico 1946. 

Salazar Paz Tomás. 

Problemas Sociales y Juridioos de la Población Indígena 
de los 1·'1.x:teca. Tthlis Profesional U.N • .A,!'1:. 19b3 

'!'ello Carlos. 

La Tenencia de la Tierra. en ?·'~xico. 
U.N.AS. 1968 

Torquemu.da de Juan. 

t~onarguia lnd.iana. 
Editorial Salvador Chávez 

1l1oscano Salvador. 

Derecho y 0l'ganizaoi6n Social de los A?.tecas 
Tésis Profesional 
U.N.A.r. 193'( 

Victal Castela:~o Pedro Jaime. 

Situ.:..ción :ioCl.0 Jurídico d;ü lndíp;enu. r:e..dc.i.no. 
'l.'ésis l' .t•of'e~i oua.:. 
U.N.A.l'.', 1968 

Rom~ Calderón Carlo• 
mene• Co111UJ1al E'idal. 

Eohanove T.rujillo Carlos A. . . 
'. Sooiolofda Mexicana. 

Editorial Cultura Mhico 1948 

Eaquivel Obregón Toribio 
Historia del Derecho en M6xico. 
Editorial Poli& 
Mhico 19.38 


	Portada
	Capítulo I. Introducción
	Capítulo II. Época Colonial
	Capítulo III. Época Independiente
	Capítulo IV. Época Actual
	Conclusiones
	Índice
	Bibliografía



