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menos. Si se esccplua alguna que otra disposicion coute
nida en las Decretales, o tal cual bula como la de lloniía
rio YIII, que comienza Una"' Sa,ictam yla de la c,na qm• 
han sido generalmente desechadas, las demas solo f,;lmi
nan censuras contra los que, sin el caracter ni autoridad 
,·ompetente, perturban a la Iglesia en el uso y administra
cion de sns bienes. Estos son los actos proscriptos en las 
mas de las disposiciones que se citan, actos que son unos 
verdaderos delitos, y que nada tienen que ver con el uso 
racional y ejercicio lejilimo que corresponde a la autori
dad civil pard disponer de los bienes donados por ella 0 
sns subditos a una comunidad polilica. 

31. Sentado que la Iglesia solo posee sus bienes por de
recho civil, pasemos a examinar cual ha sido el orijcn de 
esta posesion. Ya hemos dicho que antes de la conversion 
de Constantino la Iglesia no poseía ni tenia en administra
cioro bienes propiamente dichos, pues no merecen el nom
bre de tales las oblaciones de los fieles destinadas inme
diata Y esclusivamente al sustento de los ministros 
del culto y a los pequeños gastos que se bacian en este. La 
pala~ra bienes, en su rigurosa acepcion, signiOca aquella 
renmon de valores que constituyen los medios permanen
tes Y duraderos de satisfacer y acudir a las necesidades 
hu".'anas: las tierras que producen frutos, los capitales que 
red1tuan, y las rentas que consisten en impuestos perpe
tnos sobre la poblacion que deben pagar los que la com
ponen, son todos otros tantos biene,, en la rigurosa acep
cion de esta palabra, y estos no los empezi', a poseer le
galmente la lglesia,sino despues dela paz de Constantino. 
Si Eusebio y Tomasino hacen mencion de posesiones an -
teriores a esta epoca, ellas deben considerarse ilegales, 
pues no estando reconocida ni declarada la capacidad de 
las iglesias para la aúquisicion de bienes, tampoco habrían 
podido sostenerla reclamada ante los tribunales. En aquella 
rpora en que la industria y el comercio cnm casi dcscouo
ddos, Y ('n la QU<' se iir11oraha del todo el uso y valor dt, 

cnEIHTO PUBLICO. 20j 

los capitales que actualmente constituyen la l'iqucza, con
sistía esta casi esclusivamente en el dominio Y propiedad 
de las tierras, y en el de los escla,·os o siervos que se con
sideraban como medios o instrumentos de cultivo : asi es 
que las primeras adquisiciones que hizo la Iglesia fueron 
de este genero, una vez acordada por gracia de los empe
radores la facultad necesaria al efecto. La primera clispo
sicion rejistrada en el derecho• es la que declara valido 
el testamento en que son instituidas herederas las iglesias, 
Esta gracia, concedida por Constantino, ha sido el primer 
titulo legal por el cual el Clero ha adquirido posesiones; 
sin embargo, a muy poco tiempo se vi6 privado de el y de 
la facultad que se le concedía. 

32. Los eclesiasticos ponían en juego todo genero de 
intrigas para seducir a las viudas y otras gentes debiles 
y timoratas, a fin de que los instituyesen herederos: de lo 
que resultó que el clero se granjease el apodo de heredí
peta o solicitador de herencias, con el que se motejaba Y 
censuraba elabuso de procurarselas, sin pararse en medios, 
por los legados testamentarios de los fieles. Esto provocl> 
las leyes de que hemos hecho mencion, espedidas por 
Valentiniano, Valente y Graciano, y rejistradas cou los 
numeros 20, 22 y 'Z1 del codigo Teodosiano", por las cua
les se revocaba la de Constantino, y se les proibia hacer 
las adquisiciones para las que aquella les facultaba. Esta 
ley revocatoria de la facultad de adquirir bienes raíces las 
iglesias, es la que repula justa S. Geronimo, segun hemos 
dicho antes. Sin embargo, las iglesias, con mas o menos 
oposicion, con mayor o menor dificultad, quedaron ya 
desde entonces babilitadas para adquirirlos; pero no sin 
grande oposicion de los Padres y doctores mas celebres dr 
la Iglesia que siempre vieron con ceño su enriquecimien• 
10, y lo consideraron como el orijen de su cleca<lencia ) 

· Uy 1, Cod. dc,satros Eccf. 
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pues muchos de los fieles lo ofrecían volnnlariamonle pnra 
el susll•nto de los ministros y para los gastos del rulto. 
Los obispos par entonces se contentaban con exorlar a los 
fieles a que lo pagasen a la Iglesia a imilacioo de los Ju
dios : pero tuvieron muy buen cuidado de advertirles que 
no estaban ligados a hacerlo por ninguna obligacion; asi 
consta de Orijenes, S. Ireneo, S. Gregorio Nacianceno y 
S. Gcronimo. Las cosas permanecieron en este estado 
hasta el siglo VI de la Iglesia, en que el concilio de Ma
con, ciudad de Francia, fué el primero que se atrevió a im
poner censuraa a los que reusasen pagarlo: desde entonces 
se fué generalizando en •·rancia, en Italia y Alemania la 
costumbre de satisfacerlo, que despues fué convertida en 
obligacion; pero los fieles no fueron apremiados a hacerlo 
hasta que Cario Magno en el siglo VIII, por uno de sus 
capitulares, coovirlió esla costumbre en ley civil, man
dando que se observase lo resuelto en el concilio ele Ma
con. 

35. En España, que en su mayor parle se hallaba inde
pendiente de la autoridad de Cario Magno, no empezó a ser 
ley el pago del diezmo sino des pues de la ocupacioa de los 
Moros: niogun documento existe anterior a esta epoca que 
acredite haber tenido las iglesias de la peniosula otros bie
nes que las tierras o fundos y las oblaciones voluntarias. 
El cardenal de Aguirre, exacto compilador de este genero 
de documentos, no trae ninguno que compruebe lo contra
rio, ni seria posible hallarlo, y menos que se hubiese es
capado a la dilijencia de este infatigable investigador. 
Cuando los capitanes que espulsaban a los Moros del teni
torio español, se convirtieron en reyes de los países que 
recobraban, impusieron a sus subdilos la contribucion del 
diezmo en favor de las iglesias que se fundaban o eslable
ciana resultas de laespulsion delos invasores, como consta 
de los hechos siguientes. En el año de 1015, concedió al 
monasterio de Leyre don Sancho el mayor, privilejio de 
cobrar los diezmos en varios pueblos que babia conquis-
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lado de los Moros. En el de 1070, concedí<\ don Sancho JI 
a los monjes de Oiia la faculiad de erijir iglesias en lodos sus 
Estados, y de cobrar de sus parroquianos los diezmos en 
cuantas fundasen. Cuand~ D. Jlamiro de Aragon trasladó la 
Iglesia de Huesca a Jaca, por los años de f 100, la concediil 
la decima parte del oro, plata, trigo, Yino y ciernas frutos 
que se cojiesen en varios lugares que señala. En el año de 
1099, se dedicó la iglesia Gisonense en el obispado de Ur
jel, y los mas de sus parroquianos ofrecieron pagarla l'I 
diezmo de sus frutos. En el año de 1113 hizo igual donacion 
a la Iglesia aposlolica de Santiago el conde Petricio; y 
D. Alonzo I de Aragou y de Navarra y Vil en Castilla, con
cedió a la santa Iglesia de Zaragoza en el mismo año la fa
cultad de cobrar la decima parle de los frutos de cuantos 
molinos y baños hubiese en aquella ciudad y su comarca. 
Cuando don Sancho llamirez fundó a Lizarra (hnyEstela), 
dió a los monjes de S. Juan de la Peña los diezmos en to
das las parroquias fundadas y que se fundaran en su nuera 
poblacion, y D. Alouzo VIII se obligl> a pagar a la Iglesia do 
Burgos y a Marino su obispo, la decima parte de los frutos 
de la agricultura de Burgos, Obierna y otros luga.-es. Fi
nalmente en el siglo XIII el santo rey IJ. Fernando asignú 
para dote de la metropolitana Iglesia de Sevilla, los diez
mos en su diocesis, escepto los del Figueral y Aljarafe. 

36. Estas donaciones y otras iofinilas que pudieran ale
garse, indican con haslanle claridad que en todo esto 
tiempo no estaba introducida la costumbre general de pa
gar los diezmos, y que poco a poco se fué introduciendo 
en los reino, de llspafia, de modo que yá antes del si
glo XVI los cobraban sus iglesias, aunque hasta esta epoca 
no hubo ley general, que obligase a los Españoles a su pa
go.Los reyes calolicos don Fernando y doña Isabel fueron 
los primeros que eu el año de 1480 y 1501 mandaron que 
los pagaran a la Iglesia lodos sus vasallos. Alfonso el Sa
bio, Alíonso XI y don Juan II habían espedido varios de
cretos mandando pagar los diezmos; pero sus providen- • 
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cias fueron especiales para Sevilla y Segovia, en cuyas 
diocesis estaba introducida semejan le obligacion, en esta 
por una anlig11a costumbre, y en ac¡uella por la donacion 
de su sauto ronquistador; por lo que nada se innovó con 
estos reales decretos en las demas provincias. 

37. No obstante la ley espedida por los reyes catolicos, 
solo se atendió a la costumbre para declarar a los Españo
les exentos del pago de los diezmos o sujetos a el, pues los 
mismos príncipes que la promulgaron han amparado en 
la posesion en que estaban de percibirlos en varios luga • 
res de su seiiorio a muchas casas solariegas de Galicia. 
A solo la costumbre babia atendido don Juan 1, cuando en 
las Cortes de Guadalajara declaró que no competian a los 
obispos de Calaora y Burgos los diezmos de Guipuzcoa, 
Vizcaya y Alaba. En ella se fundó Carlos V cuando en el 
aiio de 1548 promulgó una ley en la cual se proibe a los 
eclesiaslicos de España hacer alguaa innoYacion en Jacos
tumbre de percibirlos, cuya disposicion se eslendió des
pues a las Americas. Lo mismo se observa en los <lemas 
reiuos catolicos cuyos príncipes bao proibido que se exi
jiesen de sus vasallos mas diezmos que los que acostum
brasen pagar'. 

38. Las leyes civiles han arreglado tambien en America 
esclusivamente todo lo perteneciente al diezmo eclesias
lico, designaudo las cosas o materias de que debe pagarse, 
manteniendo o derogando la costumbre sobre el tiempo, 
la cuota y especies; basta leer el codigo de ellas para ver 
que en el estan repetidamente decididos estos puntos gene
rales, por las leyes y autoridad de solos los reyes de España; 
y es sabido igualmente que los contenciosos entre partes 
estaban sujetos en todos o en alguna de sus instancias al 
fallo de los tribunales reales; lo es igualmente que los pro
ductos de las vacantes de obispos y capitulares de las igle
sias, que se pagan de la masa decimal, por clisposicion 

• /listaría tcltliadfra de la, rtntfu di' Espmla. 
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de las leyes civiles, bao quedado a beneficio del fisco, 
antes y despues de la independencia. 

39. Los derechos parroquiales, conocidos con el nombre 
de Estol:1, son tambien una conlribucion chil impuesta a 
todos los fieles, pagable en la administracion de ciertos sa
cramenios, y al sepultar los cadaveres. Como los produc
tos de la masa decimal se aplican esclusivamenle a los 
obispos, a los capitulares de las iglesias catedrales, a la fa
brica y culto de las mismas, y a la real hacienda, solo que
daba una parle !DUY corta para la dotacion de las iglesias 
parroquiales que para nada podia alcanzarles : de aqui es 
que esta falta que se notaba de medios de subsistir en los 
curas, fué necesario suplirla con el establecimiento de los 
derechos parroquiales que se han arreglado siempre por 
una ley conocida con el nombre de Arancel, y publicada por 
las Audiencias en sus respectivos territorios a nombre del 
1·cy. Nada ha habido mas vario que eslos aranceles, espe
cialmente en cuan lo a la cuota de los derechos; pero en 
general puede decirse que se han impuesto sobre los bau
tismos, entierros y rasami••nlos, aunque siempre mante
niendo las costumbres establecidas en cada una de las 
parroquias. Esta contribucion no es propia de America, 
pues se hallaba establecida en España antes de la con
quista, y aun subsiste en ella todavía. Los mas de eslos de
rechos, en sus principios fueron oblaciones voluntarias de 
los fieles, u ofrendas que despues las leyes convirtieron en 
contribuciones forzosas. Los primeros cristianos acostum
braban hacer una ofrenda, que al principio fu~ en frutos, 
a los ministros del culto, cuando de ellos recibían algun 
servicio espiritual importante, tal como la administracion 
del bautismo, las oraciones que hacian por los finados al 
sepultarlos, y las que acompañaban a la celebracion del 
matrimonio elevado a sacramento c11 la nueYa ley : esta 
oblacion continuada se convirtió en coslumb1·c, y despues 
pasó a ser obligacion. Cuanto puede decirse d,l orijen y 
progreso de los drrerhos parroquiales que en el dia rons-

,. H 
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tiluyen una de las rentas eclesiaslicas, está comprendido 
en estas pocas nolicias . 

.to. Los capitales impuestos para capellanías y obras pias 
constituyen una parte, y muy principal de los bienes eclc
siasticos en Mejico, y casi todos son debidos a legados tes
lamenlaríos de los fieles que han querido perpetuar en el 
mundo las oraciones en favor de su alma, teniendo en las 
parroquias ministros del culto que sin la cura de almas y sin 
las obligaciones determinadas que esta trae consigo, sino 
con solo la inveslidll4'a de simples capellanes, fuesen un 
monumento perpetuo de la beneficencia y piedad del fun
dador. il<Jl mismo genero son los capitales deslinados a mi
sas y aniversarios perpetuos, por el alma de sus fundado
res, a funciones de los santos y otros objetos conocidos 
ron el nombre de piadosos : lodos o casi todos ellos son 
legados lestamenlarios influidos a los ricos por el Clero en 
los ultimos momentos, como satisfaccion de sus pecados 
o para descanso de su alma. El sabio baron de Humboldt 
que tuvo a su disposicion muchos de los rejlslros en que 
constan este genero de fundaciones piadosas, valuó la su
ma total de los capitales en mas de cuarenta millones de 
pesos fuertes. Sin embargo, es necesario convenir en que 
cuando este ilustre viajero visitó nuestro país, escediao los 
capitales impuestos al efecto en mas del duplo de s11 cal
culo, pues para formarlo ni tuvo a la vista todos los rejis
tros de los obispados, ni estos son tao completos y exac
tamente seguidos, que no falle en ellos una gran parte de 
las fundaciones piadosas. Posteriormente se ha perdido 
otra muy considerable de ellos, asi por la revolucion no 
interrumpida de veinte años que ha arruinado todas las 
fortunas y las fincas que los recoaocian a censo, como por 
los seis millones que ingresaron en la caja de consolida
cion de vales reales. Sin embargo, las fundaciones poste
riores que el Clero no se ha descuidado en promover, y las 
muchas que quedaron existentes a pesar de las perdidas 
mencionadas, f-Or-man una suma muy gruesa que no bajará 
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a caso de setenta y cinco a ochenta millones de duros. En 
esta clase de bienes se deben entender comprendidos los 
,1ue disfrutan las instituciones regulares o monacales, pues 
casi todos elJos son debidos a legados tcslamcularios qm• 
tienen el mismo objeto y motivo que las capellanías Y de
mas imposiciones conocidas con el nombre de obras pías. 

\1. l,as cofradías son una especie de comunidades o asocia
ciones civiles, compuestas de seglares en su mayor parte, 
autorizadas por el poder cil'il para promover los objetos 
de piedad y beneficencia, y adictas por lo comun a algun 
templo o iglesia en la cual celebran sus funciones relijiosas, 
teniendo de ordinario sus reuniones en alguna de las pie
zas comprendidas en su recinto. Esta clase de cuerpos ha 
estado en posesion de adquirir bienes para los objetos de su 
inslilucion, y en elJas se han sumido inmensos capitales 
sin la ulilidady el fruto que debían haber rendido a la naciou 
puestos en manos induslriosas. Los reyes repelidamentc 
proibieron por esa y otras consideraciones su fundacioo, y 
suprimieron muchísimas; pero los Mejicanos, a quienes 
no era permitido ocuparse d~ los asuntos publicos, no po
dían satisfacer la propension de deliberar tan natural a la 
especie humana, sino liliandose en estas asociaciones que 
se ponían a cubierto de las sospechas de los reyes y la me
tropoli bajo el manto de la relíjion: asi es que aunque el 
gobierno por principio general se bailaba siempre opuesto 
a semejantes fundaciones, en los casos pal'liculares le era 
arrancado el permiso para ello por el interes siempre ac
tivo e infatigable de los que las promovian. Los capitales 
adquiridos por estas cofradías se cuentan tambien en el 
numero de las obras pías. 

42. En otros países los bienes eclesiasllcos rocooocen 
otras fuentes; pero en Mejico todos es tan reducidos a pro
piedades territoriales, en fincas rusticas y urbanas, a capi
tales impuestos que forman la dotacion de los beneficios 
simples y de los aniversarios perpeluos de finados o fies
las 1•clesiaslicas, y a ronlribuciones impuestas a favor del 

14. 
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Clero, Y a esta clas·e pertenecen los diezmos y derechos par
roquiales. Las limosnas y oírendas, por ser una cosa even
tual y no administrable, no merecen contarse entre los bie
nes er.lesiasticos, ni les corresponde ese nombre sino en 
una acepcion muy impropia. Si la administradon de es los 
bienes mese la que debía ser, si su dislribucion no se hi
ciese de un modo tan visiblemente monstruoso pues al 
mismo tiempo que por ella se mantiene en la opul;ncia a la 
menor y menos nlil parte del Clero,es condenada a la miseria 
la mayor, la mas laboriosa y necesaria, no se babria to
cado jamas por la autoridad rivil a los bienes consignados 
a la Iglesia mejicana, ni el gobierno lemporal habría tra
tado nunca de revindicar la autoridad que le asiste para 
disponer de ellos; pero los abusos existen y son conocidos 
de t~do el mondo, y con todo eso el Clero se 1,a negado 
obstmadamente a prevenir la intervencion de la autoridad 
civil remediandolos por sí mismo.Bastará unasimpleojeada 
sobre las clases que componen el Clero y los bienes que 
a cada una corresponden para convencerse de esta verdad. 

43. El Clero secular se divide en obispos,_capitulares, 
ministros de las paIToqnias y capellanes sin cura de almas. 
Los obispos son menos de los que deberían ser; y disfru
tan dotaciones cnantiosisimas que esceden por lo general 
en mas del duplo a la asignacion hecha por las leyes al 
presidente de la Republica. De aqui proviene que teniendo 
a su cargo diocesis vastisimas, Dilas visitan, ni las conocen, 
ni hacen nada en ellas que sea de provecho, si no es algu
nas confirmaciones, y las ordenes periodicas que conven
dría füesen menos de las que son. Esto, y lo que se llama 
gobierno reducido a cosas de poca monta, es lo que 
constituye la ocupacion ordinaria de un obispo en Mejico; 
pero la predicacion del Evanjelio, el arreglo de las feli
gresias en la eslension o reduccion de su terrilorio

1 
en la 

dotacion de un numero eompeteHte de ministros que las 
desempeñen con mas fruto y menos trabajo; la esplicarion 
de la doctrina a los nioios; la fol'mal'ion de catecismo~ y 
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de instl'Ucciones pastorales, la I isita de los enfermos, etc. 
, todo se halla abandonado hace muchos años, y necesana
mente lo ha de es lar mientras el obispo sea un potentado, 
que lleno de honores y cargado de rique,as se esté recibien
do eu la capital los inciensos de un Clero abatido por su 
miseria y degradado por el rejimen despolico a que se 
halla sujeto. Si la division eclesiaslica siguiera, como 
debe ser, a la civil, y hubiera mas obispos, es decir, uno 
a lo menos por cada Estado, sus rentas serian menores y 
mas bien empleadas, y no tendrían la disculpa que aora 
dan, a saber, la vastisima estension de su diocesis a que 
verdaderamente no pueden atender. En esta clase de íun
cionarios se invierte la cuarta parte de la masa decimal. 
Si de los obispos pasamos a los cabildos, es imposible 
formarse idea de una inslitncion mas inulil en el estado 
actual en que se hallan: ni en lo politico ni en lo relijioso 
tienen objeto que llenar: pues aunque el obispo debe te
ner un consejo que podrá llamarse cabildo, o como se 
quiera, y ejercer la jurisdiccion en caso de vacante, esle 
podria desempeiiarse muy bien por los ruras de la capital, 
sinabsorverse los actuales capitulares iníructuoS&e inutil
mente un• cuarta parle de la masa decimal, despues de 
haberse aplicado la otra al obispo, de lo cual resulta muy 
mal invertida la mitad de la contribuciou ruinosisima del 
diezmo. 

U. La otra mitad se divide en nueve parles, de las 
cuales dos son de la hacienda publica, tres de la fabrica 
de la iglesia catedral, y las cuatro restantes debían in ver. 
!irse, aunque no es asi, en las parroquias; y he aqui toda 
la distribucion del diezmo, la mas viciosa que podría 
imajinarse, pues en ella quedan desatendidas las prime
ras y principales necesidades de la Iglesia, laadminislra
cion de los sacramentos, la celebracion de los divinos 
oficios, y todo el culto de las parroquias ; porque 
ademas de que las cualro novenas partes de la mitad 
de la masa decimal , son uada para l'I efecto, ella; 
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es cuando 1111 parroco que debe ser ministro de consola
cion y alhio, ha de presentarse, si quiere comer, con la 
sequedad y dureza de un acreedor, a exijir lo que le cor
responde, y anmentar el peso de la aOiccion, que ya gra
vita sobre una familia entregada al dolor, a la miseria y 
tal vez sin recurso para proveer a su subsistencia. 

17. En orden a los derechos impuestos sobre el matri
monio, baste decir que ellos lo dificultan y aun lo hacen 
imposible para ciertas clases, con lo cual se fomenta la 
pnblica proslilurion, mal gravisimo para la sociedad. 
Gravar al matrimonio, es canonizar los enlaces ilicitos y 
fomentar la poblarion espuria, que por su falta de educa
rion y por la mancha que siempre lleva grabada indele
blemente sobre si, se entrega sin dificultad a los babitos 
,·iciosos y es la escoria de la sociedad. Estos son los dere
rhos parroquiales; contribucion por la cual los fieles son 
mal servidos y doblemente gravados: mal servidos porque 
siendo sus rendimientos muy escasos, apenas alcanzaran 
para mal sostener un numero de ministros, siempre infe
rior al que Ps necesario en cada feligresia, doblemente 
gravados, porque esta contribucion recae ya sobre la del 
diezmo que se ha pagado anteriormente. ¿ Y por qué 
tantos males? ¿porqué tanto gravamen para los fieles y 
tantas angustias y descredito para los ministros? Porque 
haya en las capitales de los obispados una iglesia catedral, 
servida no solo con magnificencia, sino basta con lujo y 
profusion, cuando muchas de las iglesias parroquiales ca
recen tal vez de vasos sagrados, y aun de paramcn tos para 
celebrar: porque haya obispos que parezcan príncipes, y 
ranonigos que no sirven para nada •. 

• La viciosa dislribncion del diezmo ha cesado en el obispado de Mechoacan. 
El ilustre prelado D. Juan Cayetano Portugal, nnico que ha salido de las filas 
liberales para ocupar una siUa pontifical: luego que la ley de 'J:1 de octubre 
de t 833 colocó el diezmo en la clase de oblaciones voluntarias ordenó, que esta 
no se percibiese del total sino del liquido; aplicó la. mayor parte de sus pro
ductos a los curas¡ rebajó considerablemente las rentas de los canonigos y 
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48. Los setenta y cinco o mas millones que se ha cal
culado forman el total de fondos de las obras pias, no se 
hallan mejor distribuidos, ni sus reditos tienen una inver
sion verdaderamente util. Los simples capellanes o bene
ficiados, los regulares de ambos sexos, y las funciones de 
los santos o aniversarios de difuntos, consumen pasi el 
Lodo de sus rendimientos. ¿ Y qué hay de util en estos es
tablecimienlos?Nada o muy poco, y sí morbo perjudicial. 
Las capellanias o beneficios simples, estan por lo comun 
fundados ron el capital de tres mil pesos, que da ciento 
cincuenta por redilo anual. No hay jornalero, por mise
rable que sea, que no gane mas por su trabajo, el cual 
apenas puede proporcionarle uuasubsistenria, no solo es
casa y poco decente, sino verdaderamente mezquina. Sin 
embargo, al clerigo se le admite a ordenes, sin otra seguri
dad que la de percibir ciento y cincuenta pesos anuales, 
que en ninguna parte, pero mucho menos en Mejíco, 
son bastantes no ya para una congrua decente, pero 
ni aun para la mas miserable. Asi se eluden ·Jas disposi
ciones de los canooes y los concilios, por un abuso intro
ducido y mantenido por el Clero mismo, que lodo el dia 
trae en boca las disposiciones conciliares. En estas, y 
principalmente en las del Tridentino, se proibe del modo 
mas terminante, que nadie sea ordenado, sino por lapo
sesion de uo beneficio o capital perpetuo que le asegure 
una manutencion decente; siu embargo, en Mejiro se 
ordenan todos los dias a titulo de ciento y cincuenta pe
sos, y muchas veces a titulo de nada, pues suele estar 
perdido el capilal, y no existir mas que un derecho a el, 
esleril e improductivo. Por otra parte,¿ de qué o para 
qué pueden servir al publico esta multitud de eclesiasti-

del obispo, e hizo otros arreglos a los cualea ¡ cosa pasmosa! los curas, siendo 
los mas interesados en ellos, han hecho oposicion. El señor Portugal se hace 
notable por sus talentos e instruccion. y sobre todo por sus 'Virtudes, entre 
los prelados dela Republlca, y es el unico, a lo que sabemos, que haya procu
ndo poner termino a la viciosa dislribucion de los bienes que posee el Clero. 
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cos, que no se hallan obligados sino a lo mas a reza!' el 
oficio divino, y decir una que otra misa prevenida en Ja 
fuodacion de su beneficio? De uada ciertamente, si ellos 
no se aplican por su propia y esponlanea voluntad a servir 
en algo a sus semejantes. Pero pueden hacerlo, se nos 
dirá; y nosotros contestaremos, que lo regular será que 
no lo hagan, si su beneficio les da Jo bastante para man
tenerse con decencia; que lo mismo podrían hacer en el 
siglo y aun mejor, pues entonces no les seria proibido el 
comercio ni el ejercicio de las artes industriales, y ten
drían el amor de la familia, de la mujer y de los hijos, 
que es el estimulo mas fuerte y poderoso que se conoce 
en los hombres para el trabajo. 

49. Otro tanto y aun mas debe decirse de los regulares de• 
ambos sexos; por mas que se busque la utilidad de los 
monasterios, especialmente del femenino, no serA facil 
encontrarla. Los mas de estos establecimientos son un 
simple encierro de mujeres, cuya reunion no deja de ofre
cer grandes inconvenientes a la moral y a la política ; pero 
esto es de otro lugar. Bajo el aspecto que los consideramos 
aora, ellos son un abismo sin fondo, en donde por tres
cientos años, se ban sumido una multitud inmensa de ca
pitales, sin que a nadie sea posible dar razon de Jo que se 
ha hecho con ellos. Esta verdad es demostrable por sola la 
cousideracion sencilla de que cada persona que profesa 
en alguno de los que componen la mayor parle de estos 
establecimientos, introduce cuatro mil pesos en clase de 
dote, que multiplicados por tantos años en que esto IJa es
tado sucediendo, por haber sido como de notorio muchas 
las profesiones, dan un resultado inmenso. Es verdad que 
los monasterios de monjas son dueños de la mayor parle 
de las fincas urbanas, otro mal politico bien grande, pero 
aun cuando lo fuesen de todas, todavía debían sobrar mu
cbascanlidadrs. Mas¿para qué cansarse? Bien sabido esqnc 
los mas mayordomos de monjas, casi siempre han hecho 
su nr~ocio con los bienes llcl monaslcl'io a que sirven, y 
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aJrrunos de t•!los con tan poca precaucion,quc han vcni(lo 
a ;.arar en quiebras abiertas y declaradas judicialmente. 

,'íO. En cuanto al Clero regular debe decirse poco mas o 
menos lo mismo que de los simples beneficiados , es decir, 
que su menor defecto es la poca utilidad que presta a la 
Mesia y a la nacion en su estado actual, como lo adver · 
lira cualquiera que eslienda la vista por los ordenes regu
lares, y erbe una simple ojeada sobre la clase de sus ocu
paciones. Quien haya leido la bula en que el actual papa 
Gregorio XVI comisiona al obispo Don Francisco Pablo 
Vasquez para su visita y reforma, se convencerá de que 
nada exajeramos , y de que los institutos regulares que por 
la tal bula se pretenden inulilmente reformar, han llegado 
al ultimo grado de decadencia, de que no solo el papa que 
está tan lejos y cuya auto,idad es tao justamente dispul~
da pero ni aun el gobierno civil podrá levantarlos. Sm 
em'bargo , los monacales de ambos sexos son ~ueños de 
casi todos los bienes raíces eclesiaslicos de Mej,co. 

51. En cuanto a las funciones o festividades de los santos 
que hacen las cofradias y los regulares , y a las que estan 
consignados una gran parte de los capitales de obras pías, 
ellas son innecesarias consideradas absoluta y respectiva
mente: absolutamente lo son, porque su numero es muy 
grande, porque se gasta en ellas en cosas improducliv~ 
de solo ornato y de pura diversion, tales como fuegos arlt
ficiales, iluminaciones, etc., sumas muy grandes que es• 
tarian mejor empleadas en hospicios, hospitales y otras 
obras de beneficencia en un país en que, como en el nues
tro, la miseria publica ha llegado a lo sumo, y con ella 
bao venido la prostitucion, el ladronicio , y otros vicios 
infames, que se habrían evitado en mucha parle si hubie
sen sido socorridos los 1¡ue por solo su necesidad se han 
entregado a ellos. J,os templos vivos ~e Dios que son los 
pobres, deben ser preferidos a los materiales , y a la pom
pa y lujo del culto: asi lo decia S. Aguslin, que no se con
tentaba ron enseñarlo, sino que lo practicaba, rompiendo. 
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hasla los vasos sagrados de melales preciosos para disll'i
huirlos entre los necesitados. Respectivamente hablando 
son escesivas las festividades de que tratamos, porque las 
iglesias parroquiales que son las iusliluciones eclesiaslicas 
de primera necesidad en los pueblos, se hallan sin el nu
mero competente de ministros, sin dolacion para los que 
existen, y muchas de ellas hasta sin los vasos sagrados ne
cesarios. Seria pues mejor y un acto mas relijioso emplear 
ulilmenle en ellos lo que se pierde en insignificantes y 
fl'ivolas diversiones, que muchas veces no tienen olro ob
jeto que el de satisfacer la vanidad pueril del que las 
hace, y alimentar la curiosidad del que las presencia. 

52. El Clero y los bienes eclesiaslicos en Mejico, no son 
corlos ni insuficientes para el desempeño del culto y ser
vicio eclesiaslico. l.o unico que falla es una buena distri
bucion de ambas cosas , pues la que existe no puede ser 
peor. Es necesario aumentar el numero de obispos y dis
minuir la renta de cada uno: lo es igualmente una nueva 
ereccion de iglesias parroquiales, el aumento de los mi
nistros en cada una de ellas, la reduccion del territorio de 
las feligresías, y la total supresion de los capellanes o be
neficiados simples, lo mismo que la de los institutos regu
lares de ambos sexos. Con los capitales impuestos para 
capellanías y obras pias, y los bienes que disfrutan los or
denes monaslicos, se puede formar 1111 fondo y dotar ron 
el competentemente en rada obispado los minislros de 
las parroquias, aumenlandolos hasta el numero que sea 
necesario, proibiendo que nadie sea admitido en lo suce
sivo a ordenes sino a titulo de servir en alguna iglesia 
parroquial o catedral en clase de ministrn principal o su
balterno. De esta manera el numero de eclesiaslicos será 
siempre el mismo y aun mayor; pero disminuiran en las 
grnndes poblaciones donde siempre son inutiles y muchas 
veces pcijudiciales, y no escasearan en los lugares pe
que,ios y en las parroquias pobres donde aora hacen tanta 
falla. Otra \'enlaja podrá resultar de esta disposicion, y 

• 
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será la de que queden suprimidos para siempre los injus
lo.;,odiosos e impoliticos derechos parroquiales~ pues con 
un fondo tan considerable como es el que deb1a resultar 
de las capellanías, obras pias y bienes de regulares, al
canzaría para todo. Mas si tal no surediese, siempre de
bería sustituirse esta odios• rontribucion por otra que lo 
fuese menos, y pagable, uo en las lrisli~s circunstancias en 
que lo es actualmente, sino en periodos fijos y determina
dos como lo son todas las otras. El diezmo debe tambien 
sn suprimido 1 o si se crcu nccesat"io mantenerlo, dl'b1' 
ser haciendolo estensivo a todas las profesiones, y decla
rando que solo debe pagarse del liquido•-

• Acaso por las consideraciones espuestas en esta disertacion, las camaras de 
18.)3suprimicron la obligacion civil d~ pagar el die::.mo, dejando este negocio a 

la conciencia de los particulares. La medida ha sido tau bien recibida Y univer
salmente aprobada; que en medio de la reaccion rnribunda eclesia.stico-mi• 
litar que ha echado todo por tierra, inclusa la constilucion de la llepublica , 
r:,ta ley y la que abolió la coaccion de votos monasticos, han permanecido 
rn pie y logrado sobrevhir. l,a ley sobre diezmos es la siguiente: 

• El Eimo. Sr. vice pre8idente de los Estados-ruidos Mejicanos se ha ser
vidodirljirme el decreto que sigue. 

• El vice-presidente de los Estados-Unidos Mejicanos, en ejercicio del su
premo poder ejecutivo, a los habitantes de la Republica , sabed: que el Con
greso general ha decretado lo siguiente. 

• Art. l. Cesa en toda la Rcpublica la obligacion chil de pagar el diezmo 
eclesiaslico, dejanclose a cada ciudadano en entera libertad para obrar en es
to con arreglo a lo que su conciencia le dicte. 

• 2. Del conUnjente con c¡uc deben contribuir los Estados p.'.lra los gastos 
de la Federacion, se les reb.1jará una cantidad igual a la que dejen de perci
bir de la renta decimal a virtud de lo prevenido en el articulo anterior. 

• 3. El producto del diezmo, computado por el ultimo quinquenio, servir.l 
al gobierno general para el arreglo de la indemnizacion de que habla el art. 2 
de esta ley.-Jose Ignacio Herrera, senador presidente. -Jose Maria Berriel, 
diputado presidente. - Vicente Romero Envides, senador secretario. - An
d1·es Maria Romero, diputado secretario. 

• Por tanto, mando se imprima. public1uc, circule, y se le dé el debido 
cumplimiento.-Palaciodel gobierno íederalde Mt>jico á 27deoctubre de t~:s. 
- Yalentin Come; Farias. - A. D. Andrés Quintana Roo. 

• Y lo comunico a V. para su intelijencia y erecto8 correspondientes. 
, Dios y librnad. - Mejico, octubre 'li de 1853. - Quint,ma Roo. , 
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53. Las indicaciones que hemos hecho , aunque hrevrs y 
lijeras, dan a conocer los enormes abusos qm~ existen l'D 

la naturaleza, adminislracion e inversion de los bienes 
eclesiasticos de Mejico, y las perniciosas consecuencias 
que bao sido y seran sus efectos infalibles. Nuestro animo 
no es el inculpar, ni menos formar un cargo por ellos a las 
personas particulares que no los han causado; y que si los 
defienden es porque su subsistencia se halla intimamenle 
enlazada con ellos. Seria la mayor de las injusticias y un 
empeño irracional el pretender que nadie renunciase a 
aquello de que subsiste, por solo el hecho de demostrarle 
que es un abuso perjudicial. Si las leyes lo han creado, 
permitido o tolerado,el particular que se ha conformado 
con ellas no tiene en esto la menor culpa , y está en lodos 
los principios del corazon humano que lo defienda tenaz
mente, pues ninguno que vive de un abuso, especialmenlt• 
si este ha sido consagrado por el tiempo y por la costum
bre, ha llegado a reconocer ni confesar que lo es: este es un 
acto heroico de que pocos son capaces, y al que nadie es
tá obligado. Asi es que ni nos sorprende ni nos admira que 
el Clero se resista a cualquier cambio de rentas eclesiasli
cas en que presume o leme perder mucho; pero esto no 
es razon para que las cosas subsistan en el estado en que 
se hallan. Si al Clero no se le debe perseguir porque se 
opone a estos cambios, tampoco se debe renunciar a ellos 
por darle gusto. Se ha demostrado que son necesarios, y 
esto basta para que la autoridad competente ponga mano 
a ello. 

M. Mas• cual es la autoridad competente en la materia , 
la eclesiastlca o la civil? lle aqul una cuestion de resolu
cion bien facil despucs de los principios que se han senta
do. Se ha probado que los bienes que llevan la denomina
cion de eclesiasticos son por su naturaleza civiles y tem
porales, lo mismo antes que despues de haber pasado al 
dominio de la Iglesia: que no pueden espiritualizarse: que 
la Iglesia, considerada como cuerpo mislico, no lienedc-
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recho ninguno a ellos, ni los gobiernos y particulares obli
gacion alguna de darsclo : que esta misma Jglesia, cuerpo 
mislico de Jesucristo, puede tomar y de faclo ha tomado 
el caracler de comunidad política, y que en razon de tal 
ha adquirido y podido adquirir los bienes que las leyes 
permiten a las de su clase; pero por derecho civil y con 
una sujecion lota! y esclusiva a la autoridad temporal: fi
nalmente que en la naturaleza, administracion e inver
sion de sus bienes hay ~busos que deben remediarse, y 
que es de absoluta necesidad el hacerlo, Una vez probado 
que la Iglesia que posee bienes temporales es una comu
nidad polilica con las acciones y derechos de las de su clase 
solo nos resta examinar el derecho que la autoridad civiÍ 
tiene sobre los cuerpos que ha creado y sobre sus bienes. 
Que este de1·ecbo, sea cual fuere, es esclusivo, o Jo que es 
lo mismo, que puede ejercerse sin la intervencion de una 
autoridad estraña , es una cosa muy clara. Si la autoridad 
temporal tiene algunos derechos sobre los bienes de los 
cuerpos polilicos, y si la Jglt•sia es uno de' estos, no hay 
duda que sobre ella puede ejercerlos, sin necesidad de 
ponerse de acuerdo con los pastores que por su autoridad 
espiritual son enteramente cstraños e incompetentes en 
los asuntos civiles, y de consiguiente en los que corres
ponden a la Iglesia misma, bajo el aspecto de comunidad 
polilica que es bajo el cual vamos a considerarla. Es nece
sario sin embargo n? ~onfundir las comunidades O cuerpos 
moral,~ con 11'.8 asociaciones de los particulares para empre
sas de md~slr,a o de comercio. Las adquisiciones que ha
cen los pnmeros nunca son propiedad de sus miembros en 
todo ni en parle, ni estan destinadas a beneficiarlos en 
particular, sino a llenar los objetos de utilidad publica 
que el cuerpo debe promover. Estos cuerpos pues, rigu
rosamente hablando, son unos simples administradores de 
los fondos que estan a su cargo, que pertenecen al publico 
y se hallan en consecuencia sometidos a la autoridad que 
lo representa. No sucede lo mismo con las sociedadt, in-




