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de la manera determinada por ellas? La milicia privil,jia
da que se babia sublevado toda, fué vencida y completa
mente disuelta; sus gcfes fueron casi todos destituidos, 
muchos desterrados fuera de la Republira y otros dentro 
de ella misma pero a considerables distancias. Desde que 
el triunfo fué completo ya no se trató de debilitar insen
siblemente estas clases y los antiguos cuerpos que las 
apoyaban, sino de darles golpes mortales, que acabasen 
con aquellas y estos: las circunstancias eran mjcntes, y 
si se dejaban pasar, se corría el riesgo de que el presiden
te Sta. Ana se apoderase de ellas e hiciese, como lo tiene 
de costumbre, una contra revolucion cuyos resultados no 
fuesen favorables sino a el mismo: se trató pues de apro
vecharlas y se puso mano a la obra. El vice-presidente y 
lascamaras,obrando de concierto, dieron el impulso a los 
gobiernos y lejislaturas de los Estados que lo secundaron 
con celo, con enerjia y con teson. 

El vice-presidente a virtud de facultades delegadas 1>or 
el congreso, babia nombrado una eomision que se encar
gase del arreglo de la educacion publica com1mesta de 
los Sres. Quintana ( D. Andres ) , Espinosa de los Mont,·
ros, llodriguez Puebla, Goroztiza, Couto ( D. Bernardo), 
y Mora. Esta comision que despues se trasform/• en la 
Direccion General de lnstruccion Publica y que con mu
chísima frecuencia era presidida por el Sr. Farias, fué en 
lo sucesivo una especie de consejo privado del gobierno 
al cual se llevaban, y en el cual se discutían y arreglaban 
como por incidencia lodos los proyectos de reformas re
lativos a las cosas: en cuanto al ejercicio odioso aun
que necesario de las medidas de JlOlicia concernieutes a 
las personas, este era negocio de D. lose de Tornel y otros 
que como el, tienen gusto por estas cosas, y para el caso 
admirables dis)losicioncs. En las diversas veces que las 
materias espresadas se discutieron babia por lo comun 
algunos de los diputados y senadores mas influentes, y en 
todas ellas Mora era uno de los que <·on mas em¡ieüo pro-
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curaba convencer la indeclinable necesidad en que las 
circunstancias ponian a la administracion de arrancar tic 
raiz el poder a esos cuerpos privilejiados rivales de la 
autoridad publica y sus declarados enemigos. Xi en las 
camaras ni en el gobierno babia diverjencia notable de 
opiniones sobre el fin, pero existían muy grandes sobre 
los medios de logrado. Se quería es verdad, acabar con 
estas clases, pero garantido el fuero que las constituye, 
por la ley fundamental que segun las formas estableci
das en ella, no podía sufrir variacion sino en un periodo 
cuya menor duracion es de dos años; se corrian gran
des riesgos do que estos cuerpos en tan dilatado tiempo, 
tuviesen el suficiente para emplear el poder que en todo 
el se les dejaba, en parar el golpe que debía acabar con 
ellos. La posicion era dificil y debía terminar necesa
riamente en una de dos cosas, o en la ruina de la (edera
ci01t por las clases privilejiadas o en la deslruccion de estas 
cla•es por las fuerzas triunfantes de la federacio11. Do todos 
modos la conslitucion debia acabar por desplomarse, en 
razon de que las fuerzas destinadas a sostenerla lejos de 
conspirar al efecto tiraban en direcciones contrarias o 
se hallaban en diametral posicion. Los hechos acaecidos 
posteriormente han llevado al grado de evidencia ma
terial la exactitud de este calculo político. Mora hizo 
cuanto pudo para que los hombres de accion se conven
ciesen de que no les quedaba otro arbitrio para salir del 
paso que un acto dictatorial de las Camaras, del Presidente 
o de ambos poderes a la vez, por el cual se hiciesen desa
parecer el fuero ecl,siastico y miliwr y el articulo de la 
Coostilucion que lo garantiza. 

Este golpe de estado no habría tenido los inconvenien
tes ni riesgos de la ley de proscripcion y habría sido infi
nitamente mas util: en el uo babia riesgo de equivocar 
al inocente con el culpado, ni la inevitable presuncion 
<le parcialidad e injusticia que pesa sobre todo gobierno 
que castiga por si mismo a sus enemigos: por el la autori-



CXXI\' RtWtSTA J'IOLITIC.L 

dad civil recobraba la accion directa y rep,·esin que por 
derecho le corresponde sobre todos los ciudadanos, y ar
rancaba de cuerpos estraiios y enemigos, la qne estos le 
habían usurpado prevalidos de los errores de los siglos 
precedentes, y que ejercían en su perjuicio: por el en fin 
cesaba esa necesidad de reprimir subJevaciont•s pcriodi~ 
casque se reproducen sin cesar, son orijinadas de los in
tereses de las clases, mantienen y prolongan la lucha 
entre la civilizacion y las antiguas preocupaciones, y po
nen al gobierno a cada paso en la necesidad de ejercer 
contra las personas actos severos e impopulares que de
bilitan su prestijio y la confianza a que es acreedor de par
te de los ciudadanos. Todos coavenian en la justicia dr 
estas observaciones y en la necesidad de obrar de lama
nera indicada por ellas; pero un escesivo respeto a las 
formas constitucionales que se hallaban amenazadas y han 
~ido destruidas por enemigos a quienes se diú el tiempo 
de hacerlo, eran causa qnc no se adoptase partido alguno 
definitivo en una crisispoliticaquc romo la militar qne la 
babia precedido, solo podía ser dominada por actos de re
solucion y ,·ieor. Cuanto se bi1.oen rl caso fné infructuoso: 
el Vice Pre;¡dente por un principio moral de aplicacion 
desgraciarla, conviniendo en el fondo de la medida, crcyú 
necesario diferirla al periodo constitncional; las camaras 
no se ocuparon del asunto que l~mpoco tuvo grande pu
blicidad; y las bases fundamentales de las clase, hos
tiles quedaron en pie bajo la garantia de una Conslitucion 
que ellas mismas no tardaron en derribar. 

No por esto se renunció al designio de hacerlas desapa
rccerdcl orden social por un camino mas largo cual t·s el de 
dcbili lar por substracciones de fuerza lentas y graduales, El 
general Santa Ana no disimulaba sus simpalias por la mili
cia, mas viendo que no podia hacerla predominante y que 
era necesario ceder en algo; en los pocos dias que <lcsem
pe,ióel gobiernodespues de la rendicion de Guanajualo, Ir 
dió una nueva forma, en qne ~¡ bien es vrrdad la dl~jah~ 
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menos fuerte de lo que babia sido bajo la administracion 
de Jalapa, le daba de nuevo una existencia que acababa 
de perder completamente en la derrota. Esta nueva crea
cion no estaba en las facultades ordinarias del presidente; 
pero como este las tenia por enlonces eslraordinarias y 
omnímodas, acordadas por el congreso, aprovechó la oca
sion para dar nueva vida a la clase a que pe,tenecia. 
Sin embargo la milicia no podía ser temible sino por el 
Juera que no acababa de abolirse; los alagues materiales 
al gobierno quedaban sin efecto en presencia de una 
fuerza superior que lo apoyaba y era la cívica; y romo 
por otra parte era indefectible que tales sublevaciones 
babian de repetirse y terminar por nuevas derrotas; claro 
es que esta e/as, en el eslado en que se hallaba no podia 
inspirar grandes t~Jnores. Las operaciones del gobierno 
mejicano para acabar con la milicia, nada exijcn de po
sitivo sino la abolicion del fuero, lo demas todo es ne
gativo: no reclutarla, no pagarla, no emplearla, no 
castigar las deserciones; esto y no mas que esto es lo que 
basta, y la adminislracion de 1833 no hizo otra cosa re
ser10ando lo del (,iero para un tiempo que no llegó. 

En cuanto al clero fué necesario proceder de otra ma
nera; ya que no se quiso darle el golpe mortal se convino 
en un plan por el cual debia quilarsele cuanto en el or
den civil constituye sn poder: los bienes raíces y capi
tales impuestos; la educacion publica; el apremio para la 
cxaccion de los diezmos,y para el cumplimiento de los vo
l os monasticos; los rejislros de nacimientos, matrimonios 
y entierros; la intervencion en el arreglo del contrato civil 
del matrimonio, y en el conocimiento tambien civil de las 
causas de divol'Cio; ademas se resolvió la supresion de 
los regulares de ambos sexos. Todo esto se intenló, algo 
se hizo, y lo mas quedó en proyecto. Tralandose de privar 
a esta clase privilejiada del poder qm, recibía de la socie
dad misma, lo natural era empezar por los bienes que son 
los principales constitutivos de sn fuerza e independencia. 



cxxn RUIST . .\ POLlTICA . 

La facultad de dar destinos y empleos perp_etuos con do
taciones ruantiosas, medianas y aun mezqmnas; la de te
ner ocupada en trabajos de toda clase una mulbtud_ de 
artesanos y operarios; la de cobrar un redilo de cap1t_a
les cxajerados, sobre las finca~ rusticas de prop1e~anos 
arruinados por cien cansas diferentes; y la de fi¡ar el 
precio y aplicarse los productos de todos los arrenda· 
mientos de fincas urbanas en todas las ciudades grandes 
y medianas, y en una parle muy considerable de los pue
blos: cuanto en esta enumeracion está comprendido per
tenece a las facultades del clero y por ella se ve que son 
de tal naturaleza por sí mismas, que aun sm supouer 
otras bastarían para constituir a esta clase en nvahdad 
con Ja sociedad, y ¿ cual es el orijen de este formidable 
poder? La posesion de cerca de dos cente~ar~s de mi
llones de pesos, en capitales, en fondos territoriales rus
ticos y urbanos, y el derecho de disponer de ellos Y de 
sus rentas sin dependencia de la autoridad soberana. Se 
podria, se debrria si se quiere, consumir en las necesi
dades eclesiasticas la renta que corresponde a estos ca
pitales; pero ponerlos o dejarlos a disposicion d~ una 
corporacion que ha manifestado_ tantas repug~an~•~s, ,Y 
un espirilo tan abiertamente hoshlcontra los prmc1p1os Y 
leyes de la adminislracion , seria en esto faHar a sus 
deberes y renunciar a los beneficios que del ·sistema ya 
establr,tido debían resultar a las masas. Por otra parle 
la autoridad publica quitando al Clero los bienes en nada 
ofendía los principios de la justicia. En la 3 seccion de 
este tomo pajina 222 y siguientes, está demostrado por 
principios y por becllos; que el poder soberano puede 
disponer cuando lo crea conveniente, ruando lo juzgue 
economica o políticamente ulil, de los bienes de todos los 
cuerpos y comunidades civiles aunque tengan la denomi
nacion ele eclesiasticas. El gobierno pues convencido de 
estar en su derecho, y de qur sus deberes lo exijian, no 
vaciló en resolverse a obrar de la manera indirada. 
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El principio y regla de conduela que se propusieron los 

hombres publicos de aquella epoca en orden al cloro fué 
reducirlo a su simple mision espiritual; dejandolo en 
ella absolutamente libre, pero suslrayendole al mismo 
licmpo todo el poder civil de que gozaba por concesiones 
sociales. El poder eclesiastico reducido a los fines de su 
institucion, obrando en la orbila puramente espiritual y 
por medios del mismo orden, es un elemento benefico, 
necesal'io a la naturaleza humana y del cual no se puede 
pasar la Sociedad : las creencias relijiosas y los principios 
de conciencia son la propiedad mas sagrada del hombre 
considerado como individuo, y la autoridad publica no 
puede, no debe prescribirlos, ni atacarlos mientras no 
lomen otro caracler. Pero si el principio relijioso se con
vierte en un poder politico, y saliendo de las vías de la 
conviccion que le son propias, pretende ejercer sobre los 
ciudadanos una fuerza cocrcitiYa, tener reo1as , impo
ner contribuciones, gozar de un foro esterior y aplicar 
penas temporales; su dejcneracion es completa, y en Ju
gar de auxiliar al poder soberano en el orden directivo, 
se convierte en su rival en Ja parte administrativa. No 
se debe permitir que llegue este caso; pero si el curso de 
las cosas, en una mala admini~tracion, las hubiese llevado 
allá; necesario es restablecerlas al estado primitivo, y el 
medio mas seguro de lograrlo sin ofender las conciencias 
es, no de imponer preceptos al poder eclesiastico, sino 
de reusa1·le la sancion soberana y la cooperacion civil. 
Este fué el principio politico de la adminislraciou de 33, 
y ojala la, camaras no se hubieran separado de el como 
lo hicieron en la ley de provision de curatos. A virtud 
de este principio la percepcion del diezmo cuyos incon
venientes son confesados y reconocidos por un sabio 
obispo ( pajina 88, no 'zl de este tomo) y han sido demostra
dos en la disertacion sobre rentas eclesiasticas (pajina 
212 y ,iguiente.s de est• tomo) dejó de ser una obligacion 
civil; a virtud del mismo se hizo igualmente cesar la 
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coaccion que sufrían los regulares para la prof~sion mo
nastica coaccion que fue solidamente combatida por el 
Sr. Espinosa de los l\Ionteros ( en el d_iscurso i~serto poji
na 232 y siguientes de este tomo ) y cuyos mconvement_es mo
rales y políticos se hallan enumerados en la obra htulada 
Mejico y sus revolucio11es ( tomo 1 °, pajina 278 y siguientes.) 

Estas medidas indirectas unidas a la ocupacion de los 
bienes del Clero, y a la reduccion o supresion de monas
terios, medida consiguiente al cortisimo numero de re
"Ulares y prevenida en \as antiguas leyes españolas; 
:ran co:no se verá mas adelante una necesidad politica 
moral y economica. 

Otras consideraciones hicieron se contase en el pro
grama de las reformas proyectadas en 1833 la devolucion 
al poder civil, de los rejistros civicos y los arreglo., _concer
nientes al estado <le las personas. Un poder estrauo al de 
la nacion se hallaba de muchos siglos atrás en posesion 
de rerrlar casi por si mismo el estado civil de los ciudada
nos e; orden á nacimientos, matrimonios y entierros, y esto 
causaba mil embarazos al pode,· publico nacional. Desde 
que se adoptó el sistema representativo se empezó a ha
cer sensible la necesidad de arreglar y conocer CIVIimente 
el estado de las personas; para lo primero era necesario 
recobrar el poder que se babia dejado ejercer al clero en 
el orden civil, y para lo segundo establecer los rejistros 
cívicos que no existen. La base del estado de las perso
nas es el matrimonio, yla lojislacion vijente sobre el, 
es en Mejico una mezcla confusa de disposiciones civiles 
y eclesiasticas dificiles de aplicarse, cuya ejecucion se 
halla esclusivamente confiada a los ministros del culto. 
Estos como es natm·al, procuran someter el contrato ci
vil a'1a lejislacion canonica, cuidando poco de la civil; 
y a la verdad que en ello tienen razon pues no siendo de 
su instituto tampoco se les puede exijir que lo hagan. El 
resultaJo es que el acto mas importante de la vida se ha
ce no solo .:,in intervencion , sino aun sin conocimiento del 
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•najistrado civil que por Jo mismo no puede cuidar 
se haga en regla y en el modo y forma que las leyes pres
criben. El matrimonio en este punto se halla en un aban
dono inesplicable y cua! no se conoce en el reslo del 
mundo, pues aun en España el contrato se celebra ante 
escribano publico y despues se procede a lo demas. Siendo 
<:orno es el matrimonio nna necesidad social que ocurre 
con frecuencia, la Sociedad no puede prescindir del de
recho de arreglarlo, estableciendo cuanlo pueda rcque
•rirse, para su celebracion en orden a la habilidad o im
pedimentos de las personas; para su duracion fijando y 
garantizando los derechos y obligaciones de los casados 
,entre sí, y con la prole que tuvieren; para su recision de
signando los casos y situaciones que la exijan, los arreglos 
que deban seguirla, y los tribunales civiles que deban 
pronunciarla. Y ¿ qué hay de lodo esto en l\Iejico? nada o 
muy poca cosa : todo desempeñado por autoridad es
traña e incompetente en el orden civil. El Clero establece 
y pronuncia sobre los impedimentos del matrimonio, 
las obligaciones de los casados, y las causas, ocasion y 
oportunidad del divorcio. Solo la fuerza de la costumbre 
que hace al hombre familiarizarse aun con las cosas mas 
chocantes, puede hacer no salte a la vista la disonancia 
de que hombres que hacen profesion del celibato se ocu
pen de estas cosas ¿qué motivo tienen para conocerlas ., 
ni que garantía pueden prestar para reglarlas con acier
to? ¡ los eclesiasticos ocupandose de los detalles de las 
.eausas de divorcio y fallando en ellas como jueces! ¡co
""() jueces civiles! 

• a administracion de 1833 creyó de su deber poner un 
termino a este estado de cosas, dejando al Clero para los 
.efectos espirituales la posesion en que se hallaba, pero 
reservando a sus leyes y tribunales el arreglo y decision 
de estas materias en orden a los efectos y fuero civil. El 
.matrimonio es un contrato civil y un sacramento, perfecto 
y cabal en la una y en la otra linea; debe pues bajo el 

l. 

• 
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primer aspeclo ser reglado por las leyes y ser e?ntraido 
ante el majistradocivil, y bajo el segundo perfeccionado y 
bendecido por el ministerio eclesiastico. De otra manera 
el gobierno civil deberá hacer uóa de dos cosas; o dictar 
leyes que unas veces seran y otras se interpretaran re_
glamenlarias del sacramento, o someter el contralo CIVIi 

a un poder estraño e incompetente para reglado. Cuando 
el ,acerdote es a la vez ministro del sacramento, ymajistra
do civil que autoriza el contrnto: cuando la ben~icio? de 
la J•lesia constituye sola la lejitimidad del matnmomo, Y 
de l~s hijos que de el nacen, es necesario que el poder 
temporal intervenga hasta en la administracion misma 
del sacramento, y que prevenga o castigue el abu_s? que 
el ministro del culto puede hacer de su poder espmtual. 
Esta triste necesidad constituye en una posicion falsa al 
poder temporal, que siempre aparece_ ~ebil aMe un '?i
nistro espiritual que le reusa la sum1s1on debida, atrin
cherado en sus convicciones verdaderas o supuestas de 
conciencia. ¡ Qué triEte es empeñar una lucha por un mo
tivo, tan pequeño bajo un aspecto, y tan grande bajo de 
otro! ¡qué envilecimiento para la relijion y para el Esta
do! Los negocios relijiosos no se arreglan sino de con
ciencia a conciencia ; y la bendicion nupcial no tiene va• 
Jor si no reposa sobre la fe del que la confiere y de los 
que la solicitan. El poder civil incompetente para crear 
e incapaz para destruir esta conviccion, tampoco debe 
reglarla. Para el, el matrimonio no es ni debe ser otra 
cosa que un contrato civil, que celebrado bajo las formas 
y condiciones que la ley exija, y firmado y consentido 
por las partes, debe surtir sus efectos civiles en orden_a 
los derechos y obligaciones de los contrayentes entre s1, 
de la prole, y de la súciedad entera. Lo demas es negocio 
de la conciencia de cada uno que se manejará en esto se
gun las reglas que ella le dicte. ¡ Cuantas dificultades_ que
darían prevenidas por esta sola distincion ! El gobierno 
civil debe contenerse en lo que es de su competencia 
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no dar importancia temporal a la bendicion nupcial, ni 
establecer las leyes del matrimonio sobre una base que 
no está a su disposicion. 

Otro tanto y por las mismas razones debe hacerse con 
los rejistros de nacimientos y entierros: el Clero tendrá o 
no tendrá los suyos para lo que \meda convenirle ; pero 
ellos no se consideraran como documentos autenticas 
que hagan fe publica en los negocios civiles. En Jo suce
sivo el gobierno tendrá sus rejistros en cada municipali
dad para inscribir los nacidos, casados y muertos : tendrá 
sus cementerios en que sepultar los cadave.-es que ha
yan o no recibido las oraciones de la Iglesia : n~ se pres
cribira ni impedirá que se bendiga el terreno, ni se p:m
drá obstacnlo a que se agrupen los sepulcros de personas 
quehan profesado la misma creencia; pero ellocal deberá 
ser esclusivamente designado, mantenido y cuidado por la 
~utoridad publica, y los cadaveres no deberan quedar 
msepultos, porque el ministro del culto con razon o sin 
ella reuse las oraciones de la Iglesia. Estos fueron los de
signios de la administracion de 1833 para comenzar el ar
reglo del estado civil de las personas, y sus motivos son 
~ tal manera plausibles, que hoy sin oposicion del Clero 
Y por conviccion universal, se ven reducidos a leyes pues
tas en practica en la mayor parte de las naciones de la 
Europa ~at?Hca tales arreglos: esto es poco, pero al fin 
es un prmc1p10 para lo demas. 
. Mas ya vemos que se nos dice : si el Clero como cuerpo 

civ,t Y cla,e privilejiada es tan poco conforme con las 
exijencias sociales: ¿ Como es que uno de los hombres de 
Estado, que con?cia el pais a fondo, sus necesidades y los 
medios de acudir á ellas, lejos de aconsejar la abolicion 
de los privilejios del Clero, los sostiene con calor como el 
medio unico y eficaz de mantener el orden publico? La 
respuesta a esta pretendida objeciones facil y sencilla, 
l~ que es ~eno y necesario en una epoca y para ciertaj 
ctrcunstancias ts inutil y perjudicial en otra y para ntros. 
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En 1799 el obispo D. Manuel Abad y Queipo sos~enia, es 
verdad la inmunidad personal del Clero, y de consiguiente 

' 1 . laconlinuacionde la existencia política de estacase pn-
vilejiada (pojina3 a la 63 de esle lomo). A este prelado, hom
bre de capacidad no vulgar, no podía ocullarsele que el 
gobierno español babia de ver con desden las v1eJas pre
tensiones de independencia del Clero, basadas sobre las 
leyes que los eclesiaslicos hau espedido en favor suyo 
usurpando el poder civil. La defensa pues que hace d~ los 
privilejios de esta clase, está toda basada sobr~ conS1de• 
raciones políticas deducidas del estado_ del ~ats Y ~e sus 
exijencias sociales. Cuanto el seüor Que1po doce (pa;ma 6\ 
y siguie11tes de este tomo) sobre la necesidad d_e sostener 
esta clase política, era entonces la verdad_ m15ma; Y en 
aquellas circunstancias habria sido un delirio pensar en 
la abolicion del Clero como clase pri vilejiada. Solo el Clero 
podía mantener ,n aquella epoca los principios de SU· 

mision y orden publico en una poblac1on cuya mayor 
parte se componía de dos clases (mdws y cast_as)' en_v,le
cidas por la ley' escluidas de todos los beneficios _sociales, 
y sometidas a la parle mas pequeíia de la poblac1on,_com
puesla de los blancos En una situacion que ·el gobierno 
español no tenia la voluntad ni la fuerza d~ cambiar, esa 
especie de gobierno teocralico era lo umco qu~ p_od1a 
mantener la snmision de clases ignorantes y oprimidas. 
Pero ¡qué diferencia del año de 1799 _al de 18331 lloy 
no existen clases envilecidas de hecho m de derecho como 
entonces: hoy no hay en las masas aquella es tupida admt
racion por los ministros del cullo! ni ~quella deferen
cia absoluta a sus preceptos e insinuaciones; cond1c1~n 
indispensable en el caso' y sin la cual no pueden ser d1-
rijidas o gobernadas por la teocracia sacerdotal: hoy fi. 
nalmenle ha desaparecido esta diferencia de castas, que 
se han perdido en la masa general por la fuerza eficaz' 
activa y disolvente de las revoluciones; de~ere_nc1a que 
traia consigo la domioacion de la raza pr1v1le¡iada so-
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bre las envilecidas, y el odio de estas contra aquellas, 
por consecuencia forzosa. Así pues la necesidad de con
servar el orden publico, qne en el estado social de 1799, 
no podia llenarse sino por medio del Clero, hacia que a 
la presencia de tan gran bien desapareciesen todos los 
inconvenientes de tolerar esta clase privilejiada : cuando 
en 1833 el orden social mismo reconstruido bajo otras 
bases; la dignidad del gobierno desconocida en el eje1·
cicio reusado del antiguo patronato; la bancarrota de la 
propiedad territorial provenida de los gravamenes de ca
pitales de obras pias; y una deuda publica de cerca de 
ciento veintiocho millones de pesos, que es exíjida y no 
puede ser pagada por los recursos ordinarios; consti
tuyen un estado social en el cual no se puede prescindir 
de la necesidad real, ejecutiva y urjenle de proceder a 
la total abolicion del sacerdocio como clase civil. 

Por las mismas causas, motivos y medios, ia adminis
t:-acion de 1833-1834 acordó y llevó a efecto la supresioo 
de otros cuerpos, que la metropoli hallia legado a la Re
publica: de ellos nnos eran auxiliares y dependientes del 
Clero, como la universidad y los colejios; otros eran in
completos o inutiles para su objeto, porque este no exis
lia ya o había dejado de ser importante; y todos tenían 
tendencias mas o menos fuertes contra el sistema esta
blecido y contra las autoridades de el emanadas. 

Pero ya vemos que se nos dice, ¿como es que se pre
tende, que una nacion pueda pasarse sin clero, sin mili
cia, sin cuerpos ni asociaciones politicas? ¿No son esta 
clase de seres morales los que dan el lleno a las necesida
des espirituales, los que defienden la patria y sostienen 
al gobierno, los que educan a la juventud, los que socor
ren a los necesitados encargandose de los estableci
mientos de beneficencia, y los que promueven la iluslra
cion, fomentan la riqueza y sostienen la economía publica 
en todos los ramos que la consliluyen? ¿No es natural al 
hombre civilizado el espíritu de asociacion; y no es a este 
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es1iiritu al que se deben cuantos adelantos ha hecho la 
especie humana en todas lineas? Siendo esto pues asi, 
como no puede negarse, ¿ no es un designio insensato 
proyectar, y un acceso de furor frenetico el empeño de 
estirpar de la especie humana el espíritu de cuerpo o de 
asociacion? Esto se llama formar el fantasma para com
batirlo despues, o en otros terminos, desnaturalizar la 
cuestion para defender despues lo que no se ataca, y 
suponer victoria cuando no ha habido combate: así se alu
cina a los necios, y entre tanto las cosas se quedan como 
estaban, que es lo que importa a ciertas gentes que no 
viven ni deben su hieneslar sino a ]a miseria , ignornocia 
y credulidad ajena. 

Ningun pueblo ha podido pasar sin clero y sin milicia: 
esta es una verdad que nadie combate; pero ¿ quien se 
atreverá hoy a negar que el Clero puede existir sin 
fuero ni bielltS que cspecialmenle se le consiguen para 
que los administre, aplique e invierta de la manera que 
le parezca? ¿ Pues que no hay clero calolico sino en los 
paises en que este cuerpo tiene fuero y disfruta de bie
nes propios? ¿ Qué cosa es pues el sacerdocio de Francia, 
España, Portugal, Austria y ele otras muchas naciones 
catolicas y no catolicas en que hay iglesias de la comu
nion romana, cuyos ministros cstan a dotacion fija, care
cen de foro publico y jurisdiccion coactiva? Lo mismo 
decimos de la milicia: cotejese el ejercito frances e in
gles con lo que se llama ejercito mejicano, y se verá su 
inmensa diferencia; sin embargo los dos primeros no go 
zan fuero ninguno civil, y se bailan los ciudadanos in
corporados en ellos sometidos a la jmisdiccion ordina
ria, cuando el ejercito mejicaoo, con fueros y por ellos 
mismos, es el azote de la Republica que mantiene en 
perdurable anarquía. 

La administracion de 1833 no reusaba la cxistenci« ni 
la cooperacion de los cuerpos polilicos civiles, lejos de 
eso creó muchos que aun no han podido acabar (]r drs-
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lroir la reaccion militar y sacerdotal. Lo que no se que-
1ia era, que hubiera clases ni cuerpos privilejindos cuyos 
miembros estuviesen exentos de las leyes y obli;aciones 
comunes y de la jurisdiccion ordinaria: lo que no se quería 
era, que hubiese pequeñas sociedades dentro de la general 
con pretensiones de independencia respecto de ella : por ul
timo, lo que no se quería era, que los poderes sociales dts
tinados at ejercicio de la soberanía, se hiciesen derivar de 
los cuerpos o eta.es exislentes, sino por el contrario, que los 
cue~os. creado3 o por crear derivasen su existencia y 
atribuciones del poder soberano preexistente , y no pudie
sen, como los ciudadaoos particulares, alegar ni tener 
derechos contra el. Cuando la organizacion y existencia 
de los cuerpos políticos es emanada de la conslitucion 
del pais y se baila en conformidad con ella· cuando sns 
atribuciones son definidas, y sus derechos ~o van basta 
hacerlos independientes de la soberanía y de los poderes 
destinados a ejercerla: finalmente cuando la fuerza ma
terial y moral del gobierno es superior no solo a la de 
cada uno de ellos, sino a la de todos juntos : entonces los 
cuerpos son utilisimos, tienen lo necesario para ayuda,· 
a_ohrar el bien, y son incapaces de entrar en competen
cia con la autoridad suprema, y producir los males y de
sordeoes que aquella causa. De olra manera se rompe 0 

no existe el equilibrio que debe haber entre el espíritu 
de cuerpo y el espíritu publico, y desde que eso suceda 
n_o hay que pensar en unidad nacional. Lo dicho se en
tiende de los cuer~os considerados en general, pues en 
cuanto a las clases privilejiadas clero y milicia necesita
ban ~•regios especiales, despues de haber sido privada 
fa primera del fuero y los bienes que disfrutaba, y abo
lida del todo la segunda para establecer bajo nuevas 
bases la fuerza publica que debería sustituirla. 

La administracion ocupada en destruir los obstaculos 
Y vencer las resistencias que se oponían a su marcha, y 
en hmp,ar el terreno de los escombros del antiguo edift-
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cío que estorbaban para levantar el nuevo, oo pudo 
pensar seriamente en el arreglo del Clero basta marzo de 
183I, es decir, dos meses antes de la reaccion militar y 
sacerdotal, acaudillada por el presidente Santa Ana. En
tonces se trato de hacerlo , pero en el modo de efec
tuarlo hubo diferencia de opiniones. El vice-presidentit 
Farias, el Sr. Quintana, ministro de negocios eclesiasti
<os, y las personas de quienes se aconsejaba ordinaria
mente el gobierno, opinaron constantemente que todos 
los arreglos debían partir del principio de independencia 
absoluta entre el poder áril coacti,•o y el espiritual de con
ciencia y de.convfrcion, y terminarse en la separacion de las 
funciones que se deducen de la naturaleza de uno y otro 
poder. Esta opinion no era la de las camaras: los señores 
Espinosa de los Monteros y Iluerta, en la de Diputados, y 
el señor Rejon y las notabilidades del senado, conviniendo 
en la necesidad de que la autoridad soberana recobrase 
el ejercicio del poder publicQ que babia confiado al 
Clero, sostenían ademas que ella debia ma11tener todas las 
prtrogativa, do que hasta la independencia habia dis(nitado el 
gobierno español, reconocidas en el ultimo concordato y ejerci
das a virtud del derecho de patronato. 

El arreglo del Clero proyectado por el gobierno se ha
lla reasumido en la seccion quinta de este, tomo ( paji
na 361 y 1ig11icntes). En el no se reconocen otros ministros 
del culto que los obispos, canonigos, curas, y vicarios o 
auxiliares; otros tt•mplos que las catedrales, colcjiata de 
Guadalupe, parroquias y ayuda de parroquias; a los al
tos funcionarios eclesiasticos y a las iglesias en que deben 
ejercer su ministerio, se les asignan dotaciones inferio
res a las que han disfrutado, pero todavía muy cuantio
sas; se aumenta el numero de obispos y de iglesias cate
drales, y se facilita en consecuencia el ejercicio espiri
tual de las funciones apostolicas. Las parroquias queda
riao, como es de su institucion, para administrar 1os sa
namentos, y a efecto de aproximarlas a las necesidades 
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tle los fieles, su numero debía de pronto aumentarse 
manteniendo las que existen, y erijiendose de nuevo con 
es!e caracter, las misiones, y las que hasta entonces solo 
habían sido pilas bautismales : a cada una de ellas se le 
asignaba a lo menos dos ministro~, con dotaciones com
petentes, y la facultad de percibir derechos por la pom
pa en la administracion de los sacramentos y en las ora
ciones de los finados, todo con arreglo al arancel que se 
formase. Los ministros, y el culto de las iglesias deberían 
hacerse con las do!aciones asigna~as o que en lo sncesi
"° se asignasen por el gobierno; sin que estas pudiesen 
consistir en fondosterritoriales,ni en capitales que queda
•en a disposicion del Clero, sino en rentas provenien!es de 
contribuciones que se votasen en los presupuestos anuales 
d? los Estados y ayuntamientos. Los 30,031,489 pesos de 
bienes improductivos del Clero (que con.,tan en 14 paji na 373 
d, este tomo), debían quedar para el decoro del servicio 
eclesiastico, y repartirse los que hubiesen pertenecido a 
los regulares entre las iglesias catedrales y las parro
quias. 

El gobierno debía establecer estos arreglos, pero no 
llevarlos a efecto por medios imperativos, sino en los que 
fuesen _de su resorte como la proibicion de adquirir y 
tener bienes; lo demas debería oer obra de la persua
swn, y de reusar se hiciesen otros pagos para el servicio 
eclesiaslico que los que el mismo hubiese acordado o 
en lo sucesivo acordase: en esto consistia la sancioo real 
Y_eficazde _semejantes disposiciones. Por lo demas el go
bierno debia renunciar a nombrar para destinos y pues
tos puramente eclcsiasticos, a designar territorios esta
blecer ni autorizar jurisdicciones espirituales, a ~ntro
meterse en el ejercicio de es las, establecer o interrum
pir las rela?iones que existen entre fieles , parrocos y 
pastores, de¡ando que los unos se entendiesen con los 
º!ros de la manera que pudiesen o quisiesen, en creen
rias, ceremonias y obligaciones de conciencia. 'I" acla do 
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esto era obra del momento, demandaba aiios, constancia 
y sobre todo calma de pasiones; pero como todo debia 
ser obra de un designio concebido y arreglado anticipa
damente, se resolvieron estas bases como punto de par
tida. 

Las camaras, segun va espuesto, se atuvieron al prin
cipio jurídico de patronato, que el Clero desde la indepen
dencia babia reusado reconocer al poder civil de la 
Republica. Con arreglo a este principio, se espidió la 
famosa ley de curato,, que el vice-presidente sancionó por 
fin : esta medida que coincidió con el regreso del presi
dente Santa Ana al gobierno, y con su rcsolucion de tras
tornar cuanto se babia hecho; determinó la crisis que 
puso el poder en manos de la oligarquía militar y sacer
dotal, y que ha conducido las cosas al estado en que hoy 
las vemos. El Clero sufría con disgusto, como se deja en
tender, que la autoridad civil retirase su sancion al pago 
del diezmo y a los votos monasticos, que recobrase los 
bienes y la jurisdiccion que se le habían dado, y que se le 
privase del monopolio dela educacion pt1blica: todo esto 
lo veía con disgusto, pero no podía persuadir a nadie la 
incompetencia de la autoridad publica, que notoriamen
te obraba dentro su esfera. No fué lo mismo cuando se le 
impusieron preceptos posi ti vos,cuando se le mandó obrar, 
cuando se pretendió nombrar los funcionarioseclesiasti
cos: entonces hubo ya escrupulos verdaderos o afectados, 
que provocaron resistencias de conciencia o que se decian 
tales: esto produjo martires, que son un fatal elemento 
para el gobierno que no ha sabido precaverlo o precaver
se de el. Hoy no es posible saber cual habría sido el va
lor de estas resistencias abandonadas a si mismas, y sin 
el apoyo prestado por el gobierno que se bailaba en las 
manos de Santa Ana : es muy probable que ellas no ha· 
brian sido de todo el Clero, pues si bien:es verdad que tales 
convicciones eran inlimas y profundas en los señores 
Portugal, Zubiria y otros hombres austeros, ¿qué genero 
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de conciencia podia sujerirselas a D. Juan ~Januel lri
sarri y a otros mochos de su clase que le son muy pare
cidos? Sea como fuere, lo que no tiene duda es, que los 
embarazos producidos por estas resistencias, no valdrian 
ni con mucho las ventajas que se esperaba reportar de 
superarlas. 

La organizacion de la milicia o de la fuerza publica, 
debia ser la misma que en los Estados Unidos : un pie ve
terano compuesto de algunos cuerpos de la misma clase 
en las tres armas, situados en las plazas artilladas y en 
las fronteras, especialmente del norte, por la vecindad 
de la republica Anglo Americana, y por las incursiones 
de los barbaros: una milicia urbana o civica para man
tener la seguridad publica y la tranquilidad interior en 
los Estados, en las poblaciones, y en los campos, y hacer 
todos los servicios necesarios al desempeño de semejan• 
tes objetos, algunos colejios militares para la enseñanza 
de las ciencias conducentes a la profesion; y una direc
cion general militar encargada de la parte facullativa, y 
que fuese en la materia el consejo nato del gobierno. Es
tas son las bases, a lo que pudo saberse de la nueva 
organizacion destinada a la fuerza publica. El numero de 
cuerpos y de las plazas de que debían constar, quedaba 
librado a las exijencias publicas, que siendo de su natu
raleza variables. no podian ser sometidas a una medida 
fija y precisa. Nada de fueros, nada de privilejios ni exen
ciones de las cargas publicas, de la ley comun, ni de la 
justicia y tribunales ordinarios, en los nrgocios civiles 
ni criminales. Solo los delitos militares debían quedar 
sometidos a los consejos de guerra, y ellos debian ser de
finidos por ley de una manera precisa. 

Este orden de cosas se bailaba ya establecido en su 
base, es decir, 1a milicia sin privilejios o civica; ella exis
tia por todas partes y babia reemplazado a la privilejiada 
que se hacia desaparecer rapidamente, sin que hiciese 
falta para nada. l.as c,ijencias publicas estaba u salisfc-
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chas: entre ellas no se contaba la de una guerra este
rior, que. la administracion Farias babia sabido preca
ver, no por fanfarronadas militares, sino por actos ad
ministrativos de vigor, que tienen cumplido efecto cuan
do no se destruye a mano armada la constitucion del 
pais, ni se ofenden los intereses por ella creados. Aun 
cuando se suponiese la guerra de Tejas sobrevenida, lo 
peor que podia haber sucedido, es que las cosas llegasen 
al estado ea que se bailan hoy: un ejercito no puede ser
vir sin ser pagado, y el de Mejico no lo puede ser, porque 
la milicia privilejiada destruye las fuentes de la prospe
ridad y credito publico, que son los medios de efectuarlo. 
Despues de la independencia, la unica vez que ha podido 
servir de algo esta milicia, ha sido la presente : ¿ y qué 
es lo que ha sucedido L ... Dígase aora que no tenia ra
zon la administracion Farias, cuando obraba en sentido 
de abolirla, como perjudicial en lo interior e inutil e in
servible para una guerra estranjera. 

•º· Reconocimiento, clasifcacion y consolidacion de la Deuda 
publica, designacion de fondos para pagar desde luego su 
renta, y de hipotecas para amortizarla mas adelante. 

5°. Jfcdida, para hacer cesar y reparar la bancarrota de la 
propiedad ttrritorial, para aumentar el numtro de propie
tarios ttrritoriales, fomentar la circi,lacion de este ramo 
de la riqueza publica, y facilitar medios de subsistir y ade
lantar a la, clases indijentr, ,in ofender ni tocar en nada al 
derecho de los particulare,. 

!.a deuda publica mejicana es exorbitante para el pais, 
considerada en si misma, y mas aun todavia con rela
cional estado, que hoy tienen y que conserv~ran por mu
cho tiempo las rentas publicas, que son los medios de 
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amortizarla. Los congresos mejicanos que se han sucedido 
desde !821 hasta 1833 se hao hecho como una obligacion 
de olvidarla, y este negocio uno de los mas importantes 
en los países civilizados , ha estado en Mejico sepultado 
en el olvido basta que lo sacú de el la administracion de 
1833. Eolouées fué cuando empezó a sospecharse toda la 
profundidad del abismo en que la Republica iba insensi
b!emeote sumiendose. Sospecharse, es la palabra pro
pia y adecuada para indicar el estado de abandono en 
que la tribuna parlamentaria, la autoridad publica, y· la 
prensa periodica,babiao dejado basta entonces un asunto 
de arreglo urjente, y un ramo administrativo de la pri
mera y mas vital importancia. 

Los apuros crecientes del erario, la depreciacion que 
de un mes, de una semana, y de un dia para otro, sufrian 
las ordenes sobre aduanas marítimas, y sobre todo la im
posibilidad que se advertía en los particulares, para ocur
nr a los apuros del gobierno, empezó a fijar la atencion 
de los hombres pensadores. La administracion del Sr. 
Farias mas inlelijente y menos espantadiza que las que 
le pt·ecedieron, se resolvió a examinar el negocio a fon
do, Y poner en claro el orijen del mal para procurar en 
se!ímda sus remedios. En discusiones privadas y en es
critos oueltos o publicados periodicamente, se babian es
tado examinando, con mas o menos calor desde que el 
paIS tuvo un _gobierno propio; las cuestiones de ocupar 
al Clero_ los bienes de que es usufructuario , y aplicarlos 
al cred1to publico; pero jamas babi-an sido consideradas 
en c~n)unto Y bajo un punto de vista general, basta que 
el_ n_im1st~no Alaman estableció por principios de ad
m1mstrac1on todos los que constituyen el programa dela 
m~~cha_ retrogada. Entonces el espíritu de partido, las 
exi¡enc1as . que habían creado en diez años, las nuevas 
ideas ad.mm1strativas, y sobre todo los inmensos gra
vamenes q~e se babian echado y se echaban aun 
sobre el pa1s por los prestamos estranjeros y nacio-
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nales, empezaron a hacer sensible. e indeclinable la 
necesidad de ocuparse del asunto, y tratarlo de una ma
nera practica capaz de reducirse a ejecucion. La discu
sion publica habida por la imprenta, aunque perseguida 
y desdeñada por la administracion Alaman, babia puesto 
en claro muchos de los puntos concernientes a este asun
to. Cuando la revolucion de 32 triunfó , siendo ya la 
discusion mas libre, fueron ya mas ilustrados y mejor 
entendidos tales puntos; ademas como el poder babia 
pasado a personas, cuyas simpatías por semejantes ideas 
eran bien conocidas, fué facil y natural concebi,· espe
ranzas mas positivas y fundadas de realizadas. Final
mente cuando la revolucion de Arista fué comprimida, y 
vencida en ella las tendencias rebeldes de las clases pri
vilejiadas, pasó todo esto a ser asunto de discusion general 
diaria, exijente y apasionada. 

Aparecian por tGdas partes diferentes proyectos, en 
los cuales se tocaban con mas o menos tino las complica
das y dificiles materias, que por su enlace intimo con 
antiguos abusos y preocupaciones babian creado intere
ses poderosos, que era importantísimo no contrariar ni 
alarmar, sino por el contrario robustecer, fortificar, y 
darles una direccion favorable a la marcha sembrada de 
riesgos que era ya inevitable emprender. La Memoria so• 
bre rentas y bienes eclesiaslicos, que se halla en este tomo 
paj. t25 y siguientes), escrita por el Dr. Mora a escitacion 
del gobierno y congreso de Zacatecas, acababa de publi
carse y babia contribuido en mucha parte a hacer de moda 
ladiscusion de es las materias. Pero como sucede siempre 
que la sociedad se baila ajitada de poderosas pasiones y 
sometida a fuertes sacudimientos , las resistencias eran 
contadas por nada, y cada chal se prometia vencerlas 
en su proyecto favorito, que presentaba con una con
fianza sin limites, y pretendia fuese adoptado sobre la 
marcha. 

Desde el triunfo de Guanajuato el negocio se llevó 
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a la Oireccion de lnstruccion publica , donde se em
pezó a tratar de el, y los sefiores Espinosa de los Monte
ros, Couto y Mora, lo tomaron especialmente a su cargo. 
Luego que los ajiotistas lo entendieron, se pusieron en 
movimiento, y con et deseo y esperanza de hacer gran
des ganancias, ocurrieron al diputado D. Lorenzo Zavala 
para que condujese el negocio en las camaras,de manera 
que ellos pudiesen obtener grandes ventajas deque se ofre
cian a hacerlo participe. Zavala, hombre poco delicado 
en todas lineas, pero muy especialmente en materia de 
dinero; mal aconsejado por su pueril vanidad, creyó po
der lerminar el negocio a su modo, poniendo en ejercicio 
el influjo que pretendía ejercer sobre las camaras. Para 
esto fué necesario anticiparse al gobierno, y la coyun
tura era favorable en razon de que aunque el general 
Santa Ana estaba para marcharse a su finca, todavía se 
hallaba ejerciendo la presidencia. 

Za vala pues presentó en la camara de Diputados el 7 de 
noviembre un proyecto para el arrnglo de credito publico, 
que con tenia dos partes: la una relativa alaoraanizacion 
de sus oficinas y sueldo de sus empleados que°se leyó en 
pubhco, y se halla a la pajina 263 de este tomo; y la otra 
de que se dió cuenta en sesion secreta relativa alaamor
tizacion de la deuda interior ya los medios de lograrla. El 
contenido de la primera es insignHicanle, y no tenia otro 
objeto que escitarla empleo-mania de algunos aijados di
putados Y senadores, cuyo voto se pretendía obtener por 
esperanzas de colocacion. Xo era lo mismo el de la segun
d.a, pues en ella se tocaban con poca delicadeza y menos 
"!'º, puntos muy graves de reformas politicas, de admi
mstracmn, y de economía publica. En ella proponia za
v~la la supre~ion de los regulares, la ocupacion inme
diata de los bienes del Clero, y en seguida su venta en 
hasta publica, recibiendo su precio en creditos y dinero 
P.ºr mitad, Y a los plazos que se estipulasen. La convic
c,on general Y bien fundada de que D. Lorenzo Zavala 
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no perdía ocasion de hacer dinero aunque esto fuese por 
los medios menos decentes; la naturaleza del negocio 
que le ofrecía la ocasion de satisfacer estas propensiones 
haciendo una fortuna rapida; y las ,eguridades po,itiva, 
y comprobadas que se tenian, de haberse este diputado ven
dido a ciertas personas que hacían negocios con el go
bierno, y que por consideraciones patrioticas nos abs
tendremos de nombrar mientras que ellos mismos no 
nos provoquen a hacerlo; causaron uoa alarma terrible 
al Sr. Farias, que veía comprometido por manejos ver
gonzosos el honor de la administraciou en un punto tan 
capital. Resuelto pues a impedir el curso del negocio 
propuesto y darle nn giro mas util, decente y patriotico, 
acudió, como lo tenia de costumbre, a la Direccion de 
Instruccion Publica, y en una sesion que se tuvo el 14 de 
noviembre, se examinó a fondo la materia de credito pu
blico, y la mayor parte de las cuestiones importantes que 
tienen con ella una relacion necesaria; y el resultado de 
la discnsion habida en ella puede resumirse en las ideas 
contenidas en los puntos siguientes: 

« 1•. Que había una deuda iuterior, cuyo monto, estan
' do ala letra de los compromisos contraídos, ascendía a 
« mas de sesenta millones. 

« 2•. Que la deuda esterior, con reditos capitalizados y 
« dividendos no pagados, pasaba de treinta y cinco millo

" nes de pesos. 
« 3°. Que las rentas ordinal'Ías de la Republica, aun 

• suponiendolas bien administradas, en su maximum de 
• rendimientos, y destinadas a satisfacer los gastos de un 
• Estado pacifico y ordinario, cosas todas por cierto bien 
• dificiles y por lo mismo poco probables; apenas alean
« zarian para este objeto, y a lo mas dejarían un corto 
• sobrante para satisfacer de una manera muy escasa e 
« insegura una parte lambien muy corla de los intereses 
• de la deuda publica. 

« $o. Que no pudiendose por espacio de muchos años 
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• contar de una manera ya no segura, pero ni aun pro
" b~ble, para los gastos ordinarios con los productos tam
" bien ordina,:ios de las rentas; y siendo de urjencia eje
" cul1va cubrirlos, era necesario de pronlo apelar a re
<c cur101 estraordinarios, so pena de hacer una bancarrota 
"qu~ hoy no pasa entre los pueblos civilizados; quepo
" dri_a causar reclamos desagradables y embarazosos al 
" pa1s por parte de la Inglaterra, que espot1drian al país a 
" una guerra ~n la que la independencia misma debería ser 
" comprometida de una manera parcial. 

« 5•. Que los recursos e.,traordinarios de que inevitable
<< mente e~a n_ecesario echar mano, no podían consistir 
" en contribuc10nes sobre la propiedad territorial : porque 
" eslando en bancarrota en razon de que los capitales que 
"la gravan esceden al valor que ella misma tiene; ha
« llan_dose estancada porque la casi totalidad de dichos 
" capitales, y toda la propiedad urbana pertenece al 
" Cl~ro ; Y. permaneciendo indivisible porque el Clero 
:' ~1smo _h_e?e derecho para oponerse y se opone a 
' d1c~a dms,on ; no puede sufrir en tal estado contri
« buc10n~s nmgunas' no puede adquirir el valor que le 
" d~ la cuculacion de ventas frecuentes y multiplicadas 
"m estas pueden tener lugar cuando lo que se pone e~ 
\l ven_ta_ ~s un territorio de valor escesivo' que aleja la 
" pos1billdad de pagarlo y con ella la concurrencia de 
<r compradores. 

" i': ~~o~::.~:~:~:;~:•:i!:f~;~::i:ª;:::::•r;; 1de 
" cap1t~les del país y estranjeros, que reconoce d:s u~: 
« de la mdependencia; costosísima en sus labores· y t!da 
" v1a no reparadas completamente sus quiebras; la b • 
• c

1
a'."'b0t~ en que yacia, apenas puede hoy sufrir las c::· 

« r1 nerones ordinarias. ~ 

' 7• Qué a lo que se llama industri 
" pais, es~ndo reducido a poco menos ªq::•::tctyu~;:.de1 
"do sufrido lodos los gravamene • ' iens impuestos anterior-,. 

J 


