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nales y extranjeros. Otra, la variedad 
de temas abordados en este instru 
mento de difusi6n, tan importante 
como la prensa, ya que sirvio para 
complementar la informaci6n que los 
diarios por diversas razones no al 
canzaban a cubrir. Acaso uno de Ios 
puntos mas relevantes de este acerca 
miento a la folleteria haya sido el des 
cubrir que nos permite la aproxima 
ci6n a un tema o a una region de ma 
nera muy puntual, asi como el analisis 
de temas muy generales y periodos 
muy extensos. 

Si bien es cierto que este trabajo 
conlleva ciertas limitaciones porque 

Secuencia, nueva epoca 

S in duda, el siglo XIX, como fuente 
de conocimientos, seguira pre 
sentandose ante los ojos de Jos 

historiadores interesados, como un 
manantial inagotable de sorpresas, 
descubrimientos y enseiianzas en di 
versos terrenos: el politico, el litera 
rio, el econ6mico, el social y, por 
supuesto, el hist6rico; en este senti 
do, el proyecto de Folleteria Mexicana 
del Instituto Mora, pensado y disefia 
do para acercarnos a una importante 
fuente escrita, nos rcvelo muchas sor 
presas. Una de ellas fue la enorme 
cantidad de folletos localizados en di 
versos archivos y bibliotecas nacio 
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Pero, ique nos dicen los folletos? En 
un primer acercamiento a la categoria 
en donde se agruparon escritos juridi 
cos, los temas resultan por dernas va 
riados. Asi, encontramos circulates que 
regulan el uso del papel cornun en las 
presentaciones judiciales lo cual 
podria parecernos bastante trivial, y 
otras en donde se confirman todos los 
tribunales, justicias y autoridades civi 
les y militares que desempefiaban acti 
vidades en el sistema colonial para 
continuar con sus funciones en la ad 
ministraci6n del pais ahora indepen 
diente asunto de vital Importancia=; 
ello en un afan rmry valido de no enter 
pecer la marcha de la administracion 
de justicia. Sin embargo, conforme los 

LAS PISTAS 

Durante esos primeros afios del 
Mexico independiente, la administra 
cion de la justicia ocup6 un lugar pri 
mordial en la atencion del gobierno, 
ya que resultaba importante coordi 
nar diversos aspectos relacionados 
con la marcha de la naci6n, como le 
gislar, entre otras cosas, para castigar 
a los delincuentes; reglamentar, orde 
nar y expeditar los tramites relaciona 
dos con la seguridad publica; agilizar 
el trabajo de los tribunales y juzgados, 
entre otros muchos asuntos preocu 
pantes; esta tarea deriv6 en la pro 
ducci6n de una enorme cantidad de 
proyectos de ley, dictarnenes, regla 
mentos, circulares, exposiciones y 
decretos que reflejan de manera 
aproximativa la enorme responsabili 
dad que represent6 para los gobernan 
tes conformar el Estado mexicano. 
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refleja solamente el contenido de cier 
tos fondos y no toda la producci6n 
escrita de la epoca en cuanto a folle 
tos, si muestra de manera aproxima 
tiva que temas interesaban, a quienes 
iban dirigidos, quienes los editaban, 
en que lugar y c6mo eran utilizados 
para entablar dialogos, sobre todo en 
relaci6n con temas politicos. El folleto 
permiti6 abordar de modo preciso te 
mas relacionados con La Iglesia, con 
los descubrimientos cientificos, las 
artes, la educacion, la economia, la 
historia y la legislaci6n, entre otros. 

Entre esa multiplicidad de mate 
rias, una en particular llam6 mi aten 
cion: la organizacion de la jusricia. Un 
pequefio apartado de la categoria que 
se clasifico como Obra juridica, den 
tro de ese vasto universo de la folleteria. 
En este rubro los escritos fueron agru 
pados, por su contenido, en alegatos, 
amparos, circulares, codigos, consti 
tuciones, dictamenes, discursos, esta 
tutos, fallos, leyes, ordenanzas, pole 
micas, proyectos de ley, puntos de 
derecho, testamentos y, por supues 
to, organizacion de la justicia. 

Una aproximacion cuantitativa de 
estos escritos nos proporciona datos 
interesantes; por ejernplo, el mayor 
numero de ellos lo constituye el aparta 
do de leyes durante el periodo que va de 
1821a1857, pero destaca que, entre 
los afios de 1821a1836, la produccion 
de decretos parece incrementarse; esto 
parece congruente si consideramos 
que, durante este periodo, los gober 
nantes se ernpefiaron en crear un cuer 
po legislativo que reemplazara al utili 
zado durante los afios de la colonia y 
que, por cierto, sigui6 vigente hasta 
muy avanzado el siglo XIX. 
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cia, las causas que estaban influycndo 
en la frecuencia de robos, homicidios 
y de mas delitos. 

Y es que las condiciones economi 
cas, politicas y sociales del nuevo pais 
poco a poco se diferenciaban y modi 
ficaban en comparacion con las que 
habian predominado hasta finalizar el 
siglo xvm y, sin embargo, se continua 
ban aplicando las mismas leyes y pro 
cedimientos judiciales de entonces. 
Algunos decretos de 1824 dejan entre 
ver la preocupacion existente, por 
ejemplo, para delimitar y regular fun 
ciones al establecer el Supremo Tribu 
nal de Justicia, o determinar sobre los 
sueldos correspondientes al fiscal y 
ministros de la Suprema Corte de Jus 
ticia, o el que, derivado del Congreso 
general, seiialaba los procesos de clec 
ci6n, asi como el periodo de funcio 
nes y actividades del presidente de ese 
organism 0. 

Esta inquietud tambien se manifes 
to en el interes por actualizar algunos 
manuales a la modernidad decimon6 
nica. Asi nos lo revela el Apendice que 
se hace al Manual de practica forense 
de Eugenio Tapia, con "anotaciones 
dirigidas a acomodar las doctrinas de 
dicha obra a nuestra actual legisla 
ci6n", publicado en 1830. Llama la 
atencion que cuatro afios despues se 
haya publicado un Plan para el mejor 
arreglo de la adrninistracion de jus 
ticia de Texas, cuando dicho territo 
rio estaba ya en serios problemas debi 
do precisamente a la falta de ese 
elemento, y no muy lejos <lei momen 
to de declarar su separacion dcl terri 
torio nacional. 

Como ya hemos apuntado, uno de 
los problemas que en mayor grado 

LA ORGANIZACION DE LA JUSTICIA 

afios fueron transcurriendo pudo 
advertirse que el hecho de validar a las 
autoridades y continuar aplicando el 
corpus legislativo colonial no habia 
resultado la mejor opci6n porque, sin 
preverlo, se crearon embrollos y vi 
cios, pues a lo ya existente se sumaron 
nuevas disposiciones; asi, la aplica 
ci6n por ejemplo de las Siete Partidas, 
Ios Autos Acordados y las Leyes de 
Recopilaci6n, resultaron cada vez mas 
ajenos a la realidad del Mexico inde 
pendiente. Esto, sumado a la carencia 
de elementos humanos capaces, que 
tuvieran conocimientos apropiados 
para en tender, interpretary aplicar las 
leyes antiguas y nuevas, fueron 
creando un clima de ineficiencia ad 
ministrativa que dificilmente podria 
scr solucionada durante la primera 
mitad del siglo XIX. 

Si a ello agregamos que nose conta 
ba con el numero suficiente de jueces 
letrados que atendieran la enorrne 
demanda de aprehensiones, juicios, 
apelaciones, indultos y castigos para 
Jos miembros de una sociedad por 
dernas desigual, que favorecia solo a 
unos cuantos y que condenaba a la 
rnayoria a la desesperaci6n, al hambre 
y a la miseria orillandolos a la delin 
cuencia, podriamos emender que el 
intento por lograr una continuidad en 
el proceso administrativo judicial de 
rivo, con el paso de] tiernpo, en un 
embrollo cada vez mas complicado al 
superponer y complernentar leyes 
antiguas con las nuevas, de ta] manera 
que, para 1822, ya habia quien se 
Jamentaba sobre la "ejecucion de la 
justicta" en un folleto asi titulado y, en 
el mismo afio, el Ministerio Fiscal de 
nunciaba, en otro escrito a la Audien 
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bian por su "falta de luces y entendi 
miento" en relacion con los proble 
mas que aquejaban a la aplicacion de 
la justicia por entonces y que ya men 
cionamos. 

Al afio siguiente, la Suprema Corte 
de J usticia hacia publico un folleto en 
donde ese organismo y los jucces de 
letras que lo integraban exponian el 
estado de la administracion de justicia 
en lo criminal y "las verdaderas causas 
del atraso que se advierte en la apre 
hension y castigo de algunos delin 
cuentes". Al parecer, las vindicaciones 
y exposiciones pronto tuvieron eco, 
pues al siguiente afio, 1837, apareci6 
publicada la Ley para el arreglo de la 
administraci6n de justicia en Los tri 
burtales y juzgados del fuero comun 
en por lo menos tres ediciones: una en 
Guadalajara, otra por el Ministerio de 

· lo Interior y una mas en la ciudad de 
Mexico. 

Sin embargo, ya pesar de que leyes 
y mas leyes se promulgaban, todavia 
para el afio de 1839 algunos lugares no 
contaban con un elemento de pri 
mordial importancia en cuanto al tema 
que venimos tratando: los juzgados de 
primera instancia, primera fase del 
proceso en cualquier causa criminal 
o civil que se iniciara. Y si bien ya se 
habia decretado la norma sobrc arre 
glo 'cte administraci6n de justicia men· 
cionada unas lineas antes, al parecer 
nose contaba con juzgados de este tipo 
yen numero suficiente, segun lo mani 
festo Jose Manuel Sozaya en una apela 
cion dirigida al "tribunal de la opinion 
publica" respecto de la injusta omi 
si6n ejercida por la Junta Departarnen 
tal de Mexico en este sentido, que 
privaba de ese elemento primordial 
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afecto al ramo administrativo, fue la 
falta de abogados en el pais, ya que era 
un hecho que la justicia estaba en 
manos de alcaldes y jueces iletrados 
que intentaban aplicarla, y que en ese 
intento la desviaban o la ernbrollaban 
aun mas. Consecuencia de ello result6 
que muchas causas criminales no se 
concluyeran en los periodos marcados 
por la ley, debido fundamentalmente 
a la carencia de algunos elementos 
necesarios para dictar sentencia y que, 
por obligaci6n, debia incluir el alcalde 
al iniciar la sumaria del caso. Este he 
cho, demasiado frecuente yen la prac 
tica diseminado a lo largo y ancho del 
territorio nacional, vino a repercutir 
directamente en el trabajo que desem 
peiiaban los abogados, que eran quie 
nes se veian abrumados al tratar de 
resolver las causas de segunda o terce 
ra instancia que llegaban a sus manos 
sin los datos suficientes para hacerlo 
de manera expedita. 

Asi, quienes resultaban acusados de 
ineptitud eran aquellos a los que les 
tocaba examinar el proceso final, los 
jueces letrados. Muchos de ellos pro 
testaron y con razon, ya que adernas 
de trabajar en forma desmedida debi 
do al retraso de los expedientes acu 
mulados, no recibian su salario opor 
tunamente, situacion que los obligaba 
a vivir en casos de extrema miseria 
y buscar en otros medios el ingreso 
compensatorio para alimentar a sus 
familias. Sus demandas tambien apare 
cieron reflejadas en los folletos. Por 
ejemplo, Juan Rodriguez de San Mi 
guel public6 en 1835 la Vindicaci6n 
de los que se dedican a la abogacia, 
muy probablemente en respuesta a 
los ataques que publicamente reci 
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ceptos legates debido a las coridicio 
nes ya mencionadas, aunado a Ios cam 
bios de sistema de federal a central y 
viceversa, derivaron en situaciones 
como la siguiente: cuando apenas ha 
bian pasado seis afios de la promul 
gaci6n de la ley que arreglaba la adrni 
nistraci6n de justicia en los trihunales 
y juzgados del fuero comun, se decre 
to otra destinada al mismo fin, de tal 
manera que ambas continuaron vigen 
tes, por lo menos en algunos puntos, 
como el que se sefialo en otro folleto 
que a la letra dice: Los jueces de tetras 
del Distrito Federal continuardn ac 
tuando cinco en el ramo civil y cinco 
en el criminal, segun. lo dispone la ley 
de 23 de marzo de 183 7, puhlicado 
en 1846. A esto nos referimos cuando 
hablamos de "ernbrollo legislativo", 

LA ORGANIZACION DE LA JUSTICIA 

para que la justicia, en verdad pudiera 
ser administrada de man era eficiente y 
expedita. 

Enormes resultaron las dificultades 
para la pronta organizaci6n de la justi 
cia en Mexico: recursos econornicos 
insuficientes, carencia de elementos 
humanos preparados y falta de juzga 
dos de primera instancia; a ello debia 
agregarse que, en muchos lugares, las 
distancias que separaban a una pobla 
ci6n de otra eran considerables, y que 
las vias de comunicaci6n se encontra 
ban en pesimas condiciones. Todos 
estos factores incidian de manera de 
terminante no solo en la aplicacion de 
la justicia, sino en las diversos elemen 
tos que regulaban la marcha del recien 
establecido Estado mexicano. 

Lo impracticable de algunos pre 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Ilustraciones de Adrián Bellón Pérez. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial
de las imágenes publicadas en este número de la revista Secuencia, 39. 

Las imágenes fueron contratadas y/o donadas de forma exclusiva para esta publicación. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


LAURA SOLARES ROBLES 

44, o sea la mayor parte, se encucn 
tran ubicados en la coleccion Lafra 
gua de la UNAM, 39 en la bibliotcca de 
Bancroft; los siguientes 37 se localiza 
ron en el acervo de Condumex, doce 
mas en el de Guadalajara; seis de ellos 
estan depositados en la Universidad 
de Austin; cinco en el lnstituto Mora; 
dos pertenecen a las colecciones de 
Yale y Sutro, y uno en cada una de las 
siguientes bibliotecas: Basave, Orozco 
y Berray la Nacional de Antropologia 
e Historia. Esto no quiere decir que los 
impresos se encuentren unicarncnte 
en los acervos mencionados, ya que 
algunos de ellos estan salvaguardados 
en varios repositorios; sin embargo, 
para el conteo realizado se tomaron 
en cuenta, de manera primordial, los 
ubicados en archivos nacionalcs, 

En consecuencia, podemos apre 
ciar que gracias a la disciplina e intcres 
de algunos hombres como Jose Maria 
Lafragua, disponemos en Mexico de 
un enorme acervo bibliografico en 
cuanto a folleteria, y casi lo mismo 
podriarnos decir si nos referimos a la 
labor que ha realizado el Centro de 
Estudios de Historia Condumex, agru 
pando una cantidad importa nte de 
dicha produccion. Desafortunadamen 
te, un numero casi tan importante esta 
en manos de bibliotecas cxtranjeras, 
por lo menos en lo que respecta al 
rubro de Iusticia, ya que una porcion 
considerable de estos folletos se en 
cuentra ubicada solamente en el fon 
do Bancroft, razon suficiente para que 
la posibilidad de consulta por la mayo 
ria de los historiadores mexicanos se 
considere muy lejana. 

Por otra parte, resulta signiflcatlvo 
que aun cuando un numero conside 
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Demro de la produccion de folleteria 
agrupada como Obra juridica, destaca 
numericamente =despues del rubro 
denominado Ley es el que agrupa ale 
gatos, exposiciones, informes y que 
rellas en donde se abordan asuntos 
sobre ilegalidades reportadas por la 
Suprema Corte de Justicia o alguna 
otra dependencia, causas de conspira 
ci6n, defensas, conductas de funcio 
narios, documentos sobre acreedores, 
comentarios sobre juicios, asesinatos 
y muchos temas mas. Siguiendo este 
orden numerico, resulta relevante la 
numerosa produccion en cuanto a po 
Iernicas y proyectos de ley para los 
afios que van de 1837 a 1851 yque apa 
recen minimizados para los periodos 
anterior y posterior a este. 

Un recuento de Ios folletos agrupa 
dos en el rubro de Organizaci6n de la 
justicia en el periodo que va de 1821 a 
1857 dio como resultado la publica 
cion de 148 impresos, de los cuales 

Los NUMEROS 

ya que resulta muy probable que este 
tipo de disposiciones entorpeciera la 
marcha de la justicia en lugar de favo 
recerla. Esto se veria reflejado afios 
mas tarde, en 1852, cuando se promo 
vieron nuevamente proyectos de de 
cretos encaminados a "organizar la 
administracion de justicia" que deriva 
rian en una nueva Ley para el arreglo 
de la administracion de la justicia 
en los tribunales y juzgados del fue 
ro comun, publicada en 1853 y que 
antecederia a la de 1857, expedida el 
4 de mayo por Ignacio Comonfort casi 
con el mismo nombre. 
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asuntos de tipo politico principalmen 
te. Esto resulta 16gico si consideramos 
que el rubro analizado se caractcriz6 
significativamente por la publicacion 
de documentos oficiales como decre 
tos, memorias, circulares y proycctos. 
Por ello, dificilmente se registran fo 
Uetos an6nimos en este apartado. 

Aun cuando la mayoria de los escri 
tos, 77 de ellos, se refieren a la situa 
ci6n de Mexico en general, les siguen, 
en cuanto a asuntos de los estados en 
particular; diezalDistritoFederal; ocho 
a Jalisco y Puebla; cinco a Sonora; 
cuatro a San Luis Potosi; dos a Veracruz, 
Nuevo Leon, Michoacan y Oaxaca, y 
un folleto para cada uno de los siguien 
tes estados: Coahuila y Texas, Tarnau 
lipas, Durango y Tabasco. Apoyando 
nos en estos datos, podriamos sugerir 
que la tarea encaminada a organizar la 
justicia estaba dirigida de manera pri 
mordial al Estado nacional, despues a 
asuntos que atanian exclusivamente a 
la ciudad capital, y enseguida a los 
dernas estados que conformaban al 
pais. Ahora bien, aun cuando "no es 
tan todos los que son, ni son todos los 
que debieron publicarse", el recuento 
y observaci6n de este periodo y de 
este rubro me han permitido bordar 
algunos sefialamientos que solo dejo 
asi anotados. 

LA ORGANIZACl6N DE LA JUSTICIA 

rable de cuadernos se encuentran al 
alcance del historiador en Mexico, es 
te parece haberlos desdeftado en fun 
cion de otras fuentes de igual impor 
tancia, hasta hace muy poco tiernpo 
enque algunos investigadores ban co 
menzado a leer e interesarse por lo 
que "dicen" los folletos. De ahi la im 
portancia del trabajo realizado en pro 
yectos como el de Folleteria Mexicana 
del Instituto Mora, ya que permiten 
que este vasto y rico material genera 
do durante el siglo XIX, se aprecie cada 
vez mas en su justa medida como ele 
mento que refleja el acontecer, sentir 
y pensar de los hombres que con sus 
luchas, enfrentamientos, discursos y 
acciones en el piano politico, militar e 
intelectual, conformaron el Estado 
nacional, y que se intentan rescatar 
para todos aquellos interesados en 
seguir descubriendo, de manera dife 
rente, la historia de nuestro pais, 

Al parecer, la linea en cuanto a edi 
tores e impresores de los folletos, esta 
ba dirigida a que los imprimieran aque 
llos que aceptaran trabajar para el 
gobierno en calidad de contratistas, y 
muy pocos parecen ser, por lo menos 
para esta categoria, los que por cuenta 
propia imprimian cuadernillos enca 
minados a dirigir algun mensaje par 
ticular a la poblaci6n interesada en 
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