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ESTUDIQ PRELIMINAR



1. EI personajc

Europa, despues del breve respiro de la paz de Amiens, arde en guerra,
que no se apagara sino hasta Waterloo. Napoleon Bonaparte pronto cefiira
la corona de emperador de Francia, 1 mientras en la Espana goyesca La
trilogia formada por Carlos IV, _Maria Luisa y el valido Godoy, dis/ruta
de los ultimos afios de tranquilidad, esplendor y poder que le restan, en
visperas de la terrible sacudida que llevara a Sl£ ruina al pais y al imperio
creados hacia mas de tres siglos por el genio de los Reyes Catolicos.

De este lado del Atlantico, concretamente en la Nueva Espafia, nos
gobierna don Jose de Iturrigaray, tan seguro para llevar las riendas de la
administracion en tiempos normales, como incapaz de conducirse y con
ducir el vasto virreinato al menor asomo de cualquier situacion critica.
Acaba de pasar por nuestro territorio, el agudo e inteligente Alejandro de
Humboldt, que todo lo ha visto y escudrifiado hasta sus minimos detalles,
para legar a la posteridad, en densa y relumbrante obra, la sintesis de fa
realidad colonial en su postrer momento.

1 La Francia transicional entre el Consulado y el Imperio, fue visitada por algunos criollos
americllnos que dejaron com:tancia en sus eseritos de la impresion que les causara Bonaparte
en aquellos dias tan repletos de historia y de universalidad; ejemplos de testigos celebres: fray
Servando Teresa de Mier y Simon Bolivar. Pero en esta nota nos interesa citar, por sus nexos
con cI ambiente ilustrado de Michoacan, y por su asociacion cientifica con el notable vallisole
tano Juan Martinez de Lejarza, la presencia de don Pablo de la L1ave -futuro hombre de
Estado del Mexico independiente, aparte de sabio botanico- en el Paris de los momentos de la
coronacion de :"iapoleon. En efeeto, la Gazeta de Mexico del 18 de junio de 1806, publico
la curiosa noticia siguiente: "Por carta del Dr. D. Pablo de la L1ave (hijo de esta Nueva Espana),
dirigida a su familia desde Paris, con feeha 10 de noviembre de 1804, sabemos el estado de
polida que se observa en aquella famosa Corte del Imperio Frances. El autor se explica en un
lenguaje sencillo pero elocuente, acomodandose para exprimir sus conceptos a las expresiones
familiares que mas contribuyen a creerle, por considerarle muy distante de pensar se insertasen
en papeles publicos de gU pais ... " Y las observaciones del viajero se publicaron en la men
cionllda Gazeta, adonde remitimos al lector que Be interese en gil lectura. Por desgracia no es
el texto de De la L1ave el que aparece en dicho vocero, sino una glosa del mismo hecha por
Un redactor, de la que entrcsacamos este parrafo: "El domingo conod al Emperador, que vino
de Saint Cloud a la !;ran parada; eI mismo hizo a caballo la revista de diez mil hombres que
habia formados en el patio y plaza de su gran palacio. La tropa es en todo lucidisima, y la
operacion duro desde las doce hasta las cuatro." Para una informacion bibliograEica sobre De
la Llave, vease: Nicolas tEON, Biblioteca botanico-mexicana, Mexico (Oficina Tip. de Ia Se
cretaria de Fomento), 1895, pp. 177-9.
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Al occidente de la Corte virreinal, en el muelle y apacible valle de
Guayangareo, se tiende, con sus torres de cantera rosa que mucho sobresa
len del con;unto urbano, la senorial, tranquila y mistica ciudad de Valla
dolid, fundaci6n insigne de don Antonio de Mendoza. Nada turba la vida
rutinaria del lugar, y nadie podria predecir, en aquel ano de 1804, que en
poco tiempo la voragine de la guerra acabaria ahi con la paz octaviana
que era el sino del existir cotidiano. Ni siquiera se imaginaba la pr6xima
e inminente conmoci6n, un humilde clerigo de Tierra Caliente, que hacia
via;es periodicos a su eiudad natal -la misma Valladolid de que habla
mos- para inspeccionar las obras de una casita que construia, "frente al
callej6n de Celio", y que se ocupaba de menesteres tan inocentes, como
este que trata en una carta de la epoca: "Remito a vuestra merced diez
pesos para que me haga favor de una botija de vino y cuatro libras de cera,
tres Libras de a dos en libra y una de a CuatTO en libra; y Andres Ie dara
a vuestra merced el importe de otras Iibras que ha de traer para la igle
sia." 2 lEs necesario mencionar que el firm ante de esta nota se llamaba
Jose Maria Morelos y Pav6n?

La monotonia vallisoletana de principios de siglo, el no transcurrir
nada de notable en los dias provincianos que eran indefectiblemente igua.
les unos con otros, se vieron de pronto alterados, cuando en la manana del
18 de junio de 1804, los vecinos se enteraron de que su buen pastor, el
obispo de Michoacan, fray Antonio de San Miguel, habia muerto. La no·
ticia lleno de luto hasta el ztltimo rinc6n de la di6cesis, y lleg6 a la capital
del virreinato, donde no dej6 de considerarse como lamentable perdida
el viaje sin regreso del famoso y admirado prelado. La Gazeta de Mexico,
del dia ultimo de ese mes y ano, publico una bella semblanza biogrtifica del
desaparecido, misma que reproducimos en el Apendice I del presente tra
bajo, y que nos sirve por ahora para entresacar los datos que de la vida
de San Miguel damos a continuaci6n.

Naci6 en Revilla, Valle de Camargo, Provincia de Santander, Espana,
el 19 de febreTO de 1726. De firme vocaci6n eclesiastica, ingres6 al con
vento de jeronimos de Santa Catalina de Montecorban, donde recibi6 los
hcibitos en 1741. Realizo una s61ida carrera literaria, que pronto Ie abri6
el camino a distinciones y empleos, en la Espana ilustrada de su tiempo.
Asi, sustent6 el Acto Mayor de su Orden en la Universidad de Salamanca,
fue lector de Artes y maestro de Teologia en los conventos jer6nimos de
Avila, Sigiienza y Salamanca; juez de Oposiciones en el Colegio de Avila,

• Carta remitida desde Cariicuaro por Morelos al Sr. Miguel Cervantes, radicado en Valla
dolid, de fecha diciembre 3 de 1803; en: Jose R. BENITEZ, Morelos. Su casta y su casa en
Valladolid (Morelia), Guadalajara (lmprenta "Griifica"), 1947, p. 87.
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y prior de SlL monasterio. j}Jiis tarde, General de su Orden y Visitador Ge
neral de la misma en las dos Castillas. En 1776, Carlos III 10 presento
como candidato para obispo de Comayagua, en la Capitania General de
Guatemala, que San Miguel aeepto, trasladimdose a su diocesis centroame
rieana al ano siguiente, donde permaneeio hasta que fue transferido a la
de Miehoaean, seis anos mas tarde.

Fray Antonio arriba a la Nueva Espana en 1784, gobernando el virrei
nato don Matias de Galvez. Estuvo en la capital el tiempo indispensable
para el arreglo de varios asuntos relacionados con su nuevo cargo; a prin
cipios de noviembre salia rumbo a Valladolid, en la que hacia su entrada
el 17 de diciembre, y easi veinte anas despues, y a los 78 de su edad, fa
llecia en ella.

Espanol de pura cepa, San Miguel se americanizo por completo, desde
el momento en que dejo a sus espaldas el Viejo Mundo. Durante los veinti
ocho anos que vivio en Indias -euatro lustros, los ultimos, en tierras mi
choacanas-, su presencia fisica, que de suyo tenia que ser obligatoria,
hizo causa comun con su asistencia espiritual (esta, desde luego, volunta·
ria), y el hombre integro, sin reservas mentales de ninguna especie, se
dedico asi a servir a su nueva patria, con impetus de joven vigoroso, ajeno
a nostalgias y anoranzas inutiles por el terruno natal, como si el escenario tao
raseD -tan multicolor y al mismo tiempo tan castigado- hubiera sido desde
siempre la meta anhelada de sus sueiios. En ello se asemeja y nos recuerda
a Vasco de Quiroga y a otros ilustres varones de aquel descomunal siglo
XVI, que no pareda sino que seguian el ancestral adagio de "renovarse 0

morir", y que para revitalizarse, es decir, para no perecer, se llegaron y
anclaron en el Nuevo Mundo, fragua propicia a las inmortalidades -por
lo que tenia de incognita y misteriosa- en mucho mayor medida que el
ultra conocido y rutinario marco de Occidente, donde era dificil que se
desenvolvieran al maximo los arrestos de su ansiedad creadora.

Nuestro personaje es, par muchos conceptos, una figura relevante en
el medio novohispano inmediato anterior a la Guerra de lndependencia.
Allti yaca, en Europa y en America, el Despotismo llustrado avanza hasta
el cenit, como en una histerica y desenfrenada carrera, cual si presintiera
que tras el, y para darie aleanee, cabalgaba el espectro sombrio de la revo
lucion. En aquel escenario rococo, ostentoso y sofisticado como un cuadro
de Vigee-Lebrun, el alto luneionario (civil 0 eclesiastico) saturaba sus
mayores aspiraciones cuando cumplia con dos preceptos fundamentales:
"servir paternalmente al pueblo" y, al hacerlo, no confundirse con el; ello,
desde luego, sin el menor asomo de espiritu religioso, ya que la "razon"
era el combustible que accionaba los motores del pensamiento de la epoca,
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pues, como dice America Castro, "la idea cnstzana fue sustituida en el
siglo XVIII por la fe en el progreso; los no versados en matematicas, en
la lengua francesa, en la interpretacion racional del mundo y en las corte
sias de los salones, eran mirados como personas deficientes en espera de
ser salvadas." 3

No faltaron en Nueva Espana, antes y despues de la llegada de San
Miguel, personalidades interesantes que resnmieron en sus mas caras am
biciones la esencia del ilustrado y despotico siglo XVIII. Por ejemplo, el
arzobispo Lorenzana, letrado a la manera de su tiempo -aunque de inte
lecto marrullero, como lo demostro con su participacion en el IV Concilio
Mexicana-, que decia desvivirse par sus feligreses, par mas que sus visitas
pastorales las hacia, con boato casi monarquico, y que "loco par alcanzar
un capelo cardenalicio" -la frase es de don Mariano Cuevas-, hubiera
entregado su alma af mismisimo Cagliostro, u obsequiado un costoso collar
a alguna reina, con tal de lograr su cometido; par fortuna para et, Ie basto
con perseguir y denostar a los jesuitas y exhibirse como incondicional
servidor del rey, para que este Ie consiguiera el suspirado cape10.

El virrey Marques de Croix es otro tipico dieciochesco; de haber podi
do, habria hecho buen papel en los salones de Madame de Pompadour, 0

en el gabinete del Marques de Pombal. En Mexico presllmi6 siempre de
perder el sueno por el bienestar de sus gobernados, aunque mucho se cuido
de advertirles que, para no estorbar sus altruistas designios, mas les valia
"callar y obedecer." 4 El gesto que exhibe en el conocido retrato de nues
tro Museo de Historia, es par si mismo una definicion: hombre redondo
del Antiguo Regimen.

Don lose de Galvez no se queda atras. Al igual que Lorenzana, realiza
en la NuezJa Espana servicios "visibles" y "ostensibles", can la unica mira
de que le redituen en La metropoli a base de jugosos ascensos. De Visitador
hace tanto ruido -"ruido ilustrado", desde luega-, que sus efectos nos
han hecho meditar (0 maliciar) acerca de La efectividad de La tactica
demagogica como arma escalafonaria, en La Corte madriLefia de Carlos
III. Aqui fue suficiente la integridad, La honradez, el tina y eL equilibria
de un Bucareli, para echar abajo las cuatro quintas partes del "Plan Gal-

• Americo CASTRO, La realidad hislorica de Espana, Mexico (Editorial Porrua, S. A,),
1962, p. 59.

• La !rase completa, externada por Croix para acallar a los descontentos por Ia expulsion de
los jesuitas, dice como sigue: " .•. pues de una vez para 10 venidero, deben saber los subditos
del gran Monarca que ocupa eI Trono de Espana, que nacieron para callar y obedecer, y no
para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno." Pocas veces se ha pronunciado una
sentencia mas lapidaria contra los derechos eJementaJes del hombre. Este tristemente celebre
texto, impreso y con la nibrica del virrey, lleva fecha del 25 de junio de 1767 y se halla, original,
en AGN, Ramo BanJos, t. 6, expo 70.
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vez" en 10 de reformar un virreinato que no andaba tan mal como decia
el imaginativo malagueiio; 10 que no obsta para que el Visitador se ga
nara el titulo de Marques de Sonora y el empleo de Ministro Universal
de Indias. Sin embargo, es curioso el proceder de los Borbones: hacen
prepotentes a hombres de capacidad muy discutible, aunque de exterior
llamativo, como Galvez 0 el Principe de la Paz; y al mismo tiempo se sir
ven en bandeja de plata, los inapreciables servicios de un Bucareli, de
un Revillagigedo 0 de un }ovellanos. Sea 10 que fuere, Galvez, desde las
cimas de su alto puesto, nombra y quita virreyes, se preocupa por "el bien
publico", distorsiona la realidad si Ie conviene, pero siempre busca no
perder ni el real favor ni la popularidad. Soberbio, altanero, quisquilloso
y rencoroso, el Marques de Sonora vive en y para su epoca, tan henchida
de obras positivas como desnaturalizada entre las yeserias y los estucos
dorados de un recinto estilo Luis XV.

Frente a estos ejemplos -tres entre muchos- de una etapa histarica
en la que se gozaba con exuberancia de la vida, el caso de fray Antonio de
San Miguel es, en una de sus facetas, diferente. Sencillo, modesto e inca
paz de adoptar actitudes serviles 0 cortesanas -pues no estaba en su linea
de conducta conquistar ascensos por la puerta de la abyeccian-, su for
ma de vida, su persona misma nos sugieren la vision de los primeros misio
neros espaiioles que sembraban cristianismo y cultura occidental en las
abatidas comarcas de los antiguos imperios indigenas, sin "campanas pu
blicitarias", ni autobombo, ni capitalizaci6n personalista de la labor reali
zada. Mas si en este aspecto el prelado michoacano parece ser hombre de
otro tiempo, en cuanto a su potencia interior, a su saber, ideas y principios,
no hallamos en el nada anaer6nico: es hombre de su siglo y de su comunidad
que marcha al unisono del pensamiento ilustrado del XVIII, a tal grado, que
no dudariamos en catalogarlo como un arquetipo de funcionario novohis
pano del setecientos, a la altura de los mas renombrados gobemantes del
periodo de los "buenos virreyes".

Modern 0, con una modemidad que ya la quisieran para si muchos
hombres de nuestro tiempo y de nuestro medio que presumen de ella, San
Miguel se presenta en Valladolid provisto de un copioso arsenal de expe
riencias espirituales y materiales, las que, al poner en practica en la dila
tada diocesis michoacana, dejaran una honda huella que los siglos subse
cuentes no podran ya borrar. No cabe duda que hay en el algo de janse
nista y de regalista -sin por ello explotar esta postura para provecho
personal, como 10 hiciera Lorenzana-, que bebi6 no poco en la fuente de la
Enciclopedia (tan proscrita como leida en la Nueva Espana de los dias
de Alzate), y que se saturo, hasta el fin de su vida, de las novisimas ense-
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nanzas de la Economia Politica. Individuo de razon y de luces, no parece
que haya padecido crisis de conciencia al combinar la tradicion escolasti·
ca que indudablemente arrastraba, con el pensamiento ilustrado que se
apoder6 de el, ni tampoco por el hecho de empalmar sus deberes para con
Dios con los destinados a servir al Hombre. No acudia, ereemos, ni a
retruecanos dialecticos ni a golpes de pecho para explicar una conducta
que, en su fuero interno y con suma honradez, nunca pudo ereerla contra
dictoria.

j Formidable tipo dieciochesco es este, nuestro excelente amigo fray
Antonio! Sale de Mexico con destino a Valladolid el mismo dia en que
agonizaba J'" fallecia el virrey don Matias de Galvez, y tal percance, que
pudo haberlo detenido, cuando menos para asistir a los funerales del her
nwno del Ministro de lndias (actitud siempre redituable en el ambiente
cortesano de los Borbones), no lo hace suspender la marcha, ansioso como
estaba de encargarse ya de su flamante cargo. 5

EI prelado inicia sus tareas en Michoacan principiando por donde debe
hacerlo todo funcionario de conciencia cuando toma las riendas de un em·
plea publico: el estudio minucioso de la situacion y condiciones en que
recibe este. Asi, San Miguel penetra a fonda en la problernatica sustrmcial
de su obispado y a continuacian traza su programa de gobierno, que llena.
ra con creces hasta el fin de sus dias. El clima espiritual de Valladolid es
propieio a las inquietudes intelectuales de fray Antonio. No se ha esfumado
min el aliento que de;aran los admirables expulsos de la Compania de
Jesus, uno de los cuales, Clavijero, "desempen6 la catedra de Artes en el
Colegio de San Francisco Javier . .. implantando las reformas que intent6
introducir en el de San Ildefonso, de esta capital, para 10 que escribiO un
tratado de filosofia moderna." 6 No escasean en La ciudad los talentos que
San Miguel se encargara de estimular y fortalecer. Por e;emplo, el Dean
Jose Perez Calanw, futuro obispo de Quito, que fue el brazo fuerte de
nuestro persona;e, antes de Abad y Queipo, y a quien Michoacan tanto
Ie debe. 7 0 Juan Antonio Riano, Intendente a partir de 1787 {transferido

• La muerte del virrey acaecio el 3 de noviembre de 1784, y la Gazeta de Mexico d",l 17
dio una interesante y curiosa relacion del deceso y de los funerales de tan alto personaje. Como
noticia aparte, se informo en el mismo numero: "La manana del 3 salio de esta Capital para
su diocesis de Michoacan, el lIImo. y Rmo. Sr. D. Fr. Antonio de San Miguel."

• Vease, "Estudios universitarios de los principales caudillos de la Guerra de Independencia.
Miguel Hidalgo y Costilla, 1753·1811", por Nicolas RANGEL, en Boletin del Archivo General
de la Nacian, Mexico (Talleres Graficos de la Nacionl, 1930, t. I, num. 1, p. 4.

7 "A su ilustracion reunia el senor Calama una gran caridad. Cuando la terrible escasez de
semillas que en 1785 y 1786 afligio a gran parte de la Nueva Espana, escasez tan espantosa que
por antonomasia se Ie llama a esa temporada el ana del hambre, eI senor Calama que era enton
ces dean de la Catedral de esta ciudad [Valladolidl, ayud6 eficazmente con su trabajo personal,
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despues a Gzwnajuato), que organiza tertulias literarias y excursiones cien
tificas, como la inspeccion del jorullo 0 el estudio de las aguas termales
de Cuincho, oportunamente reseiiados por las Gazetas,8 y al que cubrieron de
elogios escritores tan disimbolos como Lucas Alaman y Carlos Maria de
Bustamante/) No menos digno de mencion es fray Joaquin Granados, aulor

con su peculio I' inteligencia, al caritativo obispo fray Antonio de San l\Iiguel para aminorar los
estragos de esta calami dad. Personalmente 1'1 senor Calama ministraba a los famelicos todos
los dias en 1'1 patio del Palacio episcopal los alimentos que se II's cbsequiaban. Colocados los
menesterosos en largas bancas a semejanza de los ninos de escuela, iba con su gran cucharon
sirviendoles de plato en plato eI arroz coeido que se II's ministraba y dandoles a cada uno de
ellos cuatro tortillas. Emprendio, para dar traLajo a los necesitados, la reconstruccion del templo
de Nuestra Senora de los Urdiales, y la hechura de la calzada que a ese templo conducia, ha
ciendo todos los gastos de su bolsillo particular; I' hizo circular con profusion en todo 1'1 obispado
las cartas del IlImo. Dr. fray Antonio de San Miguel y sus propios escritos, en los cuales se
indicaba 1'1 modo de suplir en la alimentacion popular 1'1 maiz que no se encontraba." Dr. Julian
BONAVIT, Fragmentos de la Historia del Colegio Primitivo y NacionaZ de San Nicolas Hidalgo,
Morelia (Departamento de Extension Universitaria), 1940, p. 75.

K Puntualiza RANGEL, op. cit., p. 8, 10 que en seguida se copia: "Don Juan Antonio de
Riano vino a Mexico acompaiiando al Conde de Galvez, su concuno, y ocupo la Intendencia
de Michoacan 1'1 17 de enero de 1787, empleo que desempeiio con aeierto. Durante su perma·
nencia en Valladolid, visito 1'1 volcan del JorulIo, 10 examino personalmente I' hizo una descrip·
cion de eI. En esa excursion 10 acompanaron don Francisco Ficher, Comisario de Minas por
S.:M., Ramon E"pelde, 1'1 P. Sebastian Legorburu, don Jose Marroquin y el operario aleman don
Samuel Schroeder. (Cazeta de Mexico, de 5 de mayo de 1789.) Al ano siguiente acompano a la
Expedicion Botanica de Nueva Espana a Cuincho, lugar de su Intendencia, para analizar las
aguas de ese lugar. Y dondequiera que se tratara de alglin adelanto cientifico, acudia Riano
para estimular a los saLios en sus investigaciones, a la vez que nutria su intelecto y satisfacia
una necesidad como hombre culto que era."

• Uno podria poner en duda la veracidad de los conceptos que sobre Riano vertio Alaman,
sabiendo cuan propenso era a exagerar la valia de los hombres de la Colonia; pero en Busta·
mantI' no cabe, en este caso, la sospecha de parcialidad, precisamente porque nunca fue partidario
de las bondades del Antiguo Regimen; su juicio, por 10 mismo, vale un potosi. Helo aqui:
"Uno de los primeros intendentes de la creaeion de Galvez, y de los magistrados mas recomen
dables que han venido a la America. Reunia a un fondo de sabiduda y literatura la mas deli·
cada, otro de rectitud a toda prueLa y digna del siglo de Caton. Su casa era una Academia
donde se formahan sus hijos y sus amigos. En aquel santuario del honor, jamas penetro 1'1 oro
corruptor, ni hizo bajar el fiel de la justicia que siempre administro con misericordia. Riano era
popular, senciJIo, modesto y accesible a todo miserable. EI fue 1'1 primero que introdujo la policia
frumentaria en Valladolid y Guanajuato, y con ella la abundancia. EI hizo efectiva la teoda
de Jovellanos, y a merced de la liberalidad de sus principios el monstruo del hambre quedo
ahogado cuando asomaba su deforme cabeza sobre Michoacan. 'Paguese -dijo- a veinte pesos
carga de maiz, aun a los que pi dan diez por ella, y el interes individual excitara a tantos, que
cada uno sacani a luz Ia semilla que oculta.' Asi se hizo y de esta concurrencia resulto una
inopinada abundancia, sin que fue8e necesario que el Lrazo armado del gobierno rompiera las
trojes y alfolies que ocultaban las semillas. EI, el que model6 Ia bellisima Alhondiga de Gra·
naditas, donde se hallarfan las gracias de la mas hermosa arquitectura, si 51' perdiesen en la
America. II Sf. Riano vela en grande, y desde su gabinete 8ujetaba con su critica exacta a un
menudo examen a toda la Europa. Previo la sucrte de este continente: fue vktima de su honor
militar, y murio por 1'1 que Ie pagaLa, como los suizos. Puesto a la cabeza de Ia administracion
puhlica en cualesquier ramo, habria formado la dicha de su nacion. Tamano astro estaha colo
cado fuera de Ia 6rbita sobre que debia girar. Amo a los americanos, y como conocio sus dere
chos, fue el unico jefe que en la lid de nuestra Iibertad se ajusto a los principios del derecho
de la guerra y de gentes, y no los vio como a gavillas de asesinos y bandidos. LIore, pues, Ia
America soLre la de8gracia de un hombre tal, y sienta mucho que el pedestal augusto de sus
triunfos cste zanjado sohre los restos y ccnizas de un varon respetablc. Para que nada faIte a tan
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de las Tardes americanas, libro que en su tiempo gozo de renombre, aun
que ahora este olvidado; murio Granados una decada antes que San Mi
guel, y en el elogio que se Ie dedico, el apologista estampo que "fue hom
bre de raro talento, amable, de coraz6n humanisinw y honra de la Pro
vincia de Mechoacan." 10 De Abad y Queipo hay tanto que decir, que su
sola menci6n en el ambito del OCaSO colonial, colmaria una recia investi
gaci6n (lamentable laguna en la historiografia nacional) , imposible de
abordarse ahora; bastenos consignarlo por 10 pronto, como un sagaz e
inteligente escritor, que empez6 a cobrar fama al amparo del obispo San
Miguel, a quien auxilio eficazmente en el planteamiento de los problemas
que agobiaban a la diocesis, pero que en caracter y principios era el reverso
de la medalla del digno prelado: ambicioso, engreido y pedante, todo 10
subordin6 al afan de conquistar las posiciones mas elevadas; lue, y per
donesenos la frase, "ajonjoli de todos los moles" -criollista e hispanista,
constitueionalista y absolutista-, cuyo plumaje, af cruzar el pantano, no
pudo sortear la prueba de la inmaculez que cantara el poeta.

Finalmente, la Valladolid de la /lustraci6n presencia el convivio de dos
estilos, de dos pensamientos que necesariamente debieron comprenderse:
el de San Miguel, obispo, y el de don Miguel, cura. Durante mas de siete
aiios (desde los ultimos dias de 1784 hasta los primeros de 1792, cuando
Hidalgo sale a encargarse del curato de Colima), ambos personajes tuvie
ron multiples oportunidades de relacionarse, y aun faltando los testimo
nios directos que nos precisaran las opiniones que se guardaban, hay razo
nes que inducen a creer en la plena identificaci6n de uno para con el otro.
Hacia el tiempo en que llega San Miguel a Valladolid, Hidalgo, ya orde.
nado sacerdote, desempena en San Nicolas la catedra de Teologia Escoltis·
tica, aunque todavia no es Rector; ha dado ya color de jansenista, al
sustituir el texto de Gonet por el de Serry, r aun esta fresco su notable
triunto academico, resumido en la conocida "Disertaci6n sobre el verdade·
ro metodo de estudiar Theologia Escolastica", que si no se difundi6 mas

fiel retrato 10 concluire diciendo, que la naturaleza Ie dio a par de un grande ingenio, un bello
personal: su gesto y modo airoso anunciaba la linda alma que 10 animaba." Carlos Maria de
BUSTAMANTE, Cuadro historico de ia revoiuci6n mexicana, Mexico (Ediciones de la Comision
Nacional para la ceIebracion del Sesquicentenario de la Proclamacion de la Independencia Na·
cional y del Centenario de la Revolucion Mexicanal, 1961, t. I, p. 41.

,. Gazeta de Mexico de 23 de septiembre de ]794. En la misma noticia se incluyeron estos
datos biogrlificos de fray Joaquin: "EI IlImo. Sr. Granados fue natural de Sedella, del Obispado
de Malaga; tomb el habito de N.P. San Francisco, y antes de cumplir 17 anos se paso a la
Provincia de Mechoacan, que fue en donde hiro toda su lucida carrera. Fue dos veces Guardian
en la ciudad de Celaya, dos en Valladolid, Consultor, Examinador Sinodal y Teologo de Camara
de aquella Mitra. Fue autor de las Tardes americanas y estaba trabajando otra obra de mucha
mas extension, erudita y ya casi concluida con el titulo de America triun/ante en ia llistoria."
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de 10 debido, fue porque no se imprimiO,11 aunque dudamos que a este
escrito se le hubieran otorgado las licencias necesarias para ir a la prensa.
San Miguel aval6 con su presencia las ideas del catednitico Hidalgo/ 2 y
este, por su parte "aprovech6 el acto literario de teologia que tuvo lugar
en el Colegio en julio de 1785, con motivo de la conmemoraci6n del nata
licio del fllmo. Sr. Fray Antonio de San Miguel, para que su discipulo,
el Br. don Antonio Texada, rechawra" la imputaci6n de heterodoxo que
se le venia colgando. 13 Es 16gico pensar que, dada su educaci6n y su espi
ritu liberal, el obispo viera con simpatia y hasta con aplauso la rebeldia
del ojiverde maestro, joven de 32 arios que en sus desplantes filos6ficos
y en sus salidas de tonG -desentonaba con la reuma mental de muchos de
sus contemporiineos- prenuncia ya en 1785 al revolucionario de 1810.

,. Alfonso GARCIA RUIZ, Idcario de Hidalgo, Mexico (Secrctaria de Educacion Publica),
1953, pp. 89-90, reproduce la canitula de la Disertaeion, y sugiere que sea "probablemente auto·
grafa de Hidalgo." Conocemos algunos papeles originales de puno y letra de don Miguel, que
se encuentran en el Archivo General de la Nacion y, por 10 mismo, dudamos que la portada de
este celebre texto sea manuscrita de su autor.

10 Aunque es muy citado por los historiadores este acto academico en el que participo don
Miguel Hidalgo, vale la pcna reproducir la noticia, tal y como la eonoeio el lector de periodicos
de aquella epoea. En consecuencia, no hay nada mejor que recurrir a la socorrida Gazeta de
Atexieo, y abrirla en el numero correspondiente al dia 9 de agosto de 1785, donde nos topamos
con la siguiente informacion foninea: "VALLADOLID. EI dia 15 del pasado julio, el Colegio
Real y Primitivo de San Nicolas Obispo, de esta ciudad, obsequio a su Illmo. y Rmo. Prelado,
Sr. y :'>Iro. D. Fr. Antonio de San Miguel, con dos actos mayores, que por la estrechez del tiempo
y ocupaciones crecidas de esta Mitra, sustentaron en el mismo dia, el Br. D. Felipe Antonio
Texeda, defendiendo en la manana los cinco tomos de las Preleeciones del P. Serry, con todos
los puntos de Cronologia, Historia y Critica que aun por incidencia toca el autor, haciendo ver
igualmente que no hay antilogia alguna en toda su doctrina; y el Br. D. Juan Antonio de Sal·
,ador, defendiendo en la tarde cuatro volumenes integros de la Historia EclesUistica del P.
Graveson. Ambos, alumnos actuales del dicllO Colegio. Fue su Presidente, el Br. D. Miguel
Hidalgo y Costilla, Colegial Real de Oposicion y Catedratico de Prima de Sagrada Teologia
del mismo. Estos dos actos literarios se hacen mas dignos de la noticia de todos, por el acierto
que en su defensa tuvieron los dos expresados jovenes; pues el primero satisfizo plenamente las
replicas que Ie objetaron, concilio eon claridad las anti/ogias que Ie propusieron, haciendo ver
que solo eran aparentes; y ultimamente vindico al aut.or de la infame calumnia de jansenista
con que algunos han querido denigrar sus obras. EI segundo, igualmente respondio con solidez
los argumentos que Ie opusieron, y segun el orden en que Ie preguntaron, refirio con mucha
expedicion los puntos de Historia del autor. En virtud de esto, merecieron el universal aplauso
del concurso bastantemente numeroso, y que el Illmo. V. Sr. Dean y Cabildo (como Patrono del
Colegio) los premiase con dos catedras de Fi/osofia y Gramatica que estaban vacantes.

Con igual objeto y no menDs lucimiento Ie dedico otras dos funciones literarias, el Real y
Pontificio Cologio Seminario del Apostol San Pedro, el dia 13 del mismo, defendiendo por
la manana el Br. D. Joaquin de Anaya, Colegial de Ereccion de eI, los cuatro primeros lomos
del Clipeo del R.P. Mro. Gonet; y por la tarde, la primera parte de la Suma del Angelico Dr.
el Br. D. Joseph Manuel Lopez Secada, y Br. D. Francisco Uraga, Catednitico de Visperas y
Colegial de Oposicion en el mismo Colegio. Ambos jovenes acreditaron al publico In aplicacion
y talento con que se dedicaron a desempenar unas funciones de tanta dificultad, y merecieron
por ello que el mismo Illmo. Sr. les remunerase, y que el concurso numerosisimo los elogiase".

,. BONAVIT, op. cit., p. 75. Este autor reproduce tambien, a p. 76, ei texto de Ia Gazeta
que insertamos en la nota precedente, aunque no escrupulosamente bien transcrito.
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En fin, creyentes apasionados de los dones de la Economia Politica, Hi.
dalgo, aplicando los principios de esta ciencia, hani en pequeno en el
pueblo de Dolores 10 que San Miguel hacia en grande en todo el Obispado
de Michoacan.

Visto, a grandes pinceladas, el prometedor paisaje que se ofrecia a La
mirada de fray Antonio -recien llegado de la pobre y languida diocesis
de Comayagua-, no es de extraiiarse que fomentara la educaci6n r la
cultura por cuantos medios estuvieron a su alcance. Protegi6 la instruccion,
elemental y superior, en todo Michoacan; fundo becas para niiios y ninas
de escasos recursos, que subsistieron hasta su muerte; aumento las dola.
ciones del Seminaria Tridentino y del Colegio de San Nicolas, y, ya hemos
<visto, no perdio ocasi6n de asistir a los aetas literarios importantes que
se realizaban en estos institutos; construy6 escuelas, mejoro los metodos
pedagogicos que se hallaban en vigor, y en las visitas pastorales que em
prendio, jamas dejo de recomendar a los clerigos que atendieran, de manera
primordial, a la niiiez, hambrienta y sedienta de aprender. No esta por
demas aiiadir aqui el breve contacto del prelado con un modesto preceptor,
que acababa de dejar sus clases de Gramatica y Retorica en el pintoresco
pueblo de Uruapan, y a quien el 25 de enero de 1798, San Miguel conferia
su "primera ampolleta, nombrandolo cura interino de Churumuco, puesto
que comenzo a desempeiiar el mes de marzo del mismo ano, con increible
regocijo (porque el obispo) se digna elegir pequenos para empresas gran·
des", escribe el beneficiado, que no es otro que el insigne don Jose Maria
Morelos.14

Los hombres del XVIII tuvieron una predileccion especial por las obras
publicas, porque las mejoras materiales se incluian en la linea obligada
del "buen gobiemo" y del "amor y proteccion a los siibditos". En reciente
estudio hemos estampado algunas reflexiones a proposito de esta politica
administrativa, tan peculiar de los Borbones; el lector que se interese en
el lema pucde acudir a dicho escrito. 15 Ahora solo agregamos que San
Miguel no fue la excepci6n de aquella corriente gubemativa, resumida en
su caso particular en un apotegma bastante dieciochesco: "Es mas prove
choso trabajar que rezar". Y con tal divisa, Valladolid, la idilica Valla
dolid, se acicala con admirables afeites urbanos, hasta entregarnos el obispo

H BENITEZ, op. cit., p. 85. Causa grima que este escritor nos diga a cada rata, al citar las
cartas privadas de Morelos, que son "docllmentos ineditos en poder del autor", y solo nos regale,
con avaricia de usurera, lInas cllantas palabras, atiborradas de puntos suspensivos, de tan valioso
epistolario. l Como constatar as! la autenticidad de la {uente?

'" Vease, "EI Alumbrado Publico en la ciudad de Mexico durante la segunda mitad del siglo
XVIII", en Bolelin del Archivo General de la Nadon, Segunda Serie, Mexico, 1963, t. IV, num. 4.
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La acabada e impecable ciudad que hoy -dueiia de dulce y patri6tico
nombre- todos conocemos. Empedrados, fuentes, agua potable, reparaci6n
de edificios religiosos, acondicionamiento de calles y plazas, etcetera, a
todD atiende este hombre de sorprendente capacidad para el trabajo, que
da la impresi6n de haber echado sobre sus hombros tanto sus deberes
eclesiasticos como los del gobierno civil, estos -altimos ajenos a su minis
terio, pero igualmente desempenados, como si Ie hubieran competido.

Mas, se hace necesario explicar cual es el motivo cardinal que impele
a fray Antonio a emprender ese vasto programa de obras materiales que,
aunque proyectado para toda la di6cesis, se canaliz6 de preferencia haeia
la sede episcopal. No lo haee por la vanidad de dejar su nombre estampado
en incontables pIacas que legaran a la posteridad una constancia precisa
de su fervor constructivo; tampoco pOT e1 placer estetico de ver airosas y
pulidas jabricas que sirvan de ornato y causen un bello efecto en las pobla
ciones donde se levantan, a costa de la utilidad practica que pudieran
brindar: dlo, aclaramos~ no por una negaci6n del sentimiento artistico,
sino porque el prelado consideraba que habia necesidades mas urgentes
y apremiantes que satis/acer. EI ansia de ganar 1a inmortalidad con obras
ostentosas en las que la arquitectura y la escultura "echaran el resto"
-como entonces se decia- no entro en los planes de su proeeder, al reves
de algunos de sus contemporaneos, como el mismisimo Carlos III en la
Peninsula y el bribon Branciforte en Nueva Espafia, quienes al ordenar
trabajos ornamentales para sus respectivas eapitales, no parecia sino que
se preoeuparan, en primer lugar, de que sus nombres, en plaeas de marmol
o en 1etras de bronee, fueran 10 que mas destacara de aquellos monumentos
(ejemplos: Puerta de Alcala y pedestal de la estatua eeuestre provisional
de Carlos IV).

No. San Miguel conviene en que "primero es ser, y despues es la ma
nera de ser". Lector de Adam Smith, probablemente de Montesquieu 16 y

'" L'esprit des lois se hallaba en la biblioteca de la mitra de Valladolid. Abad y Queipo,
funcionario importante del gobierno episcopal y protegido de San Miguel, cita el libro, archi
prohibido por la Inquisicion, en su "Representacion sobre la inmunidad del Clero, reducida
por las leyes", escrito de 1799. No es remoto, en consecuencia, que el obispo, en Intimo contacto
con su colaborador, que era "Juez de Testamentos, Capellanias y Obras Pias", hubiera leido
tambien la obra cIasica de Montesquieu; y en refuerzo a esta presuncion, viene un parrafo del
propio Abad, agregado a ]a edicion de 1813 de Ontiveros: "Forme este escrito rel de la Repre
sentaci6n sobre la inmunidad del Clem] por encargo del IIImo. Sr. D. Fr. Antonio de San
Miguel, mi predecesor de buena memoria, y del muy ilustre Dean y Cabildo de esta santa Iglesia,
quienes se dignaron adoptarlo como propio y elevarlo al trono en el Supremo Consejo de las
Indias en la misma forma que precede, sin reforma ni mutacion alguna." Vease, 1. E. HERNAN
DEZ Y DAVALOS, Colecci6n de documentos para la Historia de la Guerra de Independencia
de Mexico, de 1808 a 1821, Mexico (Jose Maria Sandoval), 1878, t. II, p. 852.
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de Rousseau,17 y qwen sabe si hasta de Voltaire, 13 cree con firmeza que
la felieidad del genero humano nunea podra lograrse mientras haya earen·
cias elementales. No porque este de moda la Eeonomia Politiea :y con
banalidad romantiea se prenda de los prineipios de esta eieneia, sino porque
en carne propia sufre con los padecimientos del pueblo al constatar la
pavorosa indigencia que 10 consumia, es por 10 que fray Antonio intenta
remediar la miseria de sus feligreses. Faltaban fuentes de trabajo; los
pordioseros pululaban a millares en las poblaeiones mas importantes de
Michoaean; la gente languidecia ante la falta de alimentos y, por la misma
debilidad organiea, las enfermedades causaban mortandades terrorifieas.
En esas condiciones tan sombrias, siendo ilusorio impulsar un plan indus
trial, en una comarea que no 10 permitia (asi por las trabas ofieiales como
por las limitaciones teenieas) y, ademas, aguijoneado por las crisis eeo
n6micas que peri6dicamente se abatian sobre Ia mayor parte de su obis
pado, San Miguel no discurri6 remedio mas eficaz :y oportuno -aunque
de cortos alcanees- para darle la batalla a la miseria, que "inventar"
obras materiales, en proporei6n desmedida respecto a los ingresos normales
que podia agenciarse para financiar aquellas.

'" Las obras del Filosolo de Ginebra circulaban, a hurtadillas, en su idioma original. Pero,
a partir de 1800, la mas importante de elias, El contrato social, empezo a difundirse en Nueva
Espana, traducida al castellano de una edicion inglesa de 1799. Vale la pena conocer el concepto
en que la tuvo el gobierno colonial y el cordon sanitario que en torno de ella tendio, viviendo
todavia el obispo San Miguel. Leemos en la Gazeta de Mexico, de 16 de diciembre de 1803, en
la secdon que podriamos llamar de "libros proscritos", este formidable parrafo: "Asimismo,
renovamos la prohibicion, aun para los que tienen licencia de leer libros prohibidos, de otro
titulado El Contrato Social 0 Principios del Derecho Politico, traducido al castellano e impreso
en Londres, ailo de 1799. Esta obra es de Juan Jacobo Roseau [sic], prohibida en Roma pOI' el
Decreto de 16 de junio de 1766, y comprendida en la prohibicion general que 18 Inquisicion
de Espana 'publico, ano de 1764, de todas las obras de este fi!osofo deista y l'evolucionario; y la
traduccion 10 esta en la RegIa 13 del Expurgatorio, pero merece especial anatema, porque no
solamente renueva el sistema pernicioso, antisocial e irreligioso de Roseau, sino porque este
traductor anima a los fieles vasallos de S.M. a sublevarse v sacudir la suave dominacion de
nuestros reyes [irecontrasic!, como cliria don Carlos Mari~ de Bustamante], imputandola el
odioso nombre de despotismo y excitandoles a romper, como eI dice, las trabas y grillos del
sacerclocio y de la Inquisicion: expresion impia que nos hace creer que este traductor del
Contrato Social es el mismo autor de Bororquia 0 La victima de la lnquisicion."

10 En su Memonal postumo (vease DOC. I), San Miguel se muestra enemigo acerrimo del
acrecentamiento burocratico del gobierno eclesiastico; asi, en el punto 4, expone: "Es notorio
que el Clero es una carga del Estado ... y que el exceso en la materia ps tanto mas perjudicial.
cuanto el pueblo es mas pobre y miserable." l No suena esto a volteriano, cuando el Senor de
Ferney habia dicho, refiriendose al crecido numero de c1erigos, frailes, monjas, etc., de S\l pais,
que "si estos cien mil haraganes se incorporaran a la vida economica, la situacion de Francia
mejoraria considerablemente"? Y el paralelismo de ideas, en este punto especifico, no es el unico
entre ambos personajes. POI' 10 demas, Mr. de Voltaire fue siempre un apestado en las esferas
oficiales del virreinato, como 10 muestra el relato truculento que de su muerte publico la Gazeta
de Mexico (9 de febrero de 1796) bajo el siguiente pintoresco titulo: "Retrato historico de la
horrible muerte de aquel monstruo de la iniquidad, Mr. Voltaire, sacado para desengano de sus
perversos sectarios."
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La historia del acueducto de Valladolid, creacwn maestra de la inge
nieria colonial, tiene un trasfondo de tanta humanidad, de tanta conciencia
en una mente entregada a servir a los suyos, que, opinamos, este aspecto,
invisible para quienes admiran la majestuosa fabrica, supera al de los
meritos priicticos y esteticos que la misma obra ha reportado a la ciudad
que engalan6 para siempre. En ejecta, la perdida de las cosechas de 1785
en un amplio sector de la Nueva Espana, provoc6 lo que en los anales de
nuestro pais se conoce con el nombre de "Ario del hambre" (1786), "por
que no teniendo los pueblos anonas 0 dep6sitos de semillas con que su
plirse en semejantes casos, los hacendados que conservaban sus semillas
en sus trojes, natura/mente avaros y crueles en la mayor parte, las subieron
de precio y por esta circunstancia condenaron a la miseria a millones de
inJelices, CUrD jomal no les alcanzaba para comprar el preciso maiz para
su sustento. La memoria de este acontecimiento todavia saca lagrimas,
porque aun se lloran sus estragos, sintiendose sus efectos." 19 Tal escribia,
medio siglo despues de aquella catastrofe, un mexicano bien enterado del
suceso. Al hambre sigui6 la peste, hermana siniestra de la primera, y
despues, como corolario inevitable, la muerte de miles y miles de indigenas
(clase social sabre la que se cebaban con mas fiereza tales calamidades) ,
y el desempleo de enormes masas de supervivientes.

Hay que decir, en honor a fa verdad, que muchos altos funcionarios
del virreinato, tanto civiles como eclesiasticos, se movilizaron rapidamente
para detener los estragos del hambre. Bustamante, poco simpatizador de
la Colonia, reconoci6 sin ambages el servicio prestado en aquella hora
eritica par don Bernardo de Galvez.20 EL obispo de Guadalajara, otro fray
Antonio como San Miguel, no tuvo momento de reposo hasta que La abun
dancia volvi6 a su distrito. 21 Riano, que aun no era intendente de Vallado-

10 V.;asc, Los Ires siglos de Mejico durante cl gobiemo espanal hasta la entrada del Ejercito
Trigarante. Obm escrita en ROffia por eI padre Andres CAVO, de la Compania de Jesus, publi.
earla con notas y Suplemento, por el licenciado Carlos Maria de BUSTAMANTE, Mejico (lm·
prenta de J. R. Navarro, Editor), 1852, p. 177.

20 Es particularmente emotivo. sentimentaloidc si Sf' quiere. pero elocuente, el relato que
nuestro hi"toriador hace del hambre de 1785·86: "Esta desgracia inopinada lleno de consterna·
cion el animo del conde de GaIvez. Entonces comenzo a desarrollar toda la energia de un alma
de fuego y de un animo noble que dcsea sinceramente aliviar la miseria. Mostrose como un padre
en media de sus hijos, a quienes ve perecer de necesidad, y no teniendo con que satisfacerla
qllisiera sacarse hasta la ultima gota de sangre que circula por su eorazon para prolongarles
par 10 menos su existeneia ... ", etc. Vease, los tres siglos ... , ibid.

"1 "En Guadalajara el Sr. Alcalde establecio cocinas en los barrios del Santuario, Analco y
el Carmen, en donde diariamente y por espacio de meses consecutivos, se daba de comer a sus
expensas, a mas de dos mil personas." Luis PEREZ VERDIA, Historia particular del Estado de
/alisco, Guadalajara (Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado), 1910, t. I, p. 378.
AJ:'alde fomento en esa ealamitosa epoca los trabajos de importantes obras materiales en su
ol~Ispado, entre las cuales destaca, como ejemplo notable de su espiritu crendor y del pensa.
mlento edificador del siglo XVIII norohispano, el imponderable Hospital de Belen, de Guadalajara.
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lid, toma experiencia, que volcaria despues en Guanajuato, donde la Alhan
diga de Granaditas nos sigue mostrando alga mas que una epopela liber
taria: un fortin cUlOS emblemas son la mazorca de maiz y La espiga de
trigo. Pero es nuestro San Miguel quien mejor se transparenta en esa
humanitaria cruzada: "Abri6 caminos y Labr6 puentes y calzadas" y levan
ta "el magnifico acueducto de esta ciudad, que perpetuara su memoria . ..
emprendiendo algunas de estas obras en el hambre de 1786, con el doble
fin de emplear utilmente los hombres que habia necesidad de alimentar." ~~

o sea, atacaba al mismo tiempo la necesidad de emprender mejoras mate
riales para disfrute de la poblacion, y La de dar trabajo a millares de
desocupados que, con los salarios percibidos, llevaban a sus pauperrimos
hogares la tortilla de maiz -humilde y grandiosa- que llenaria los es
tamagos vacios de tanta mujer y tanto nifio anemicos. Ejemplos de esta
politica econ6mica hay muchos en el mundo, pero no esta de mas recordar
que en nuestro siglo y en un pais clasico por su prosperidad -Estados
Unidos-, un presidente -Franklin D. Roosevelt-, aplica medidas simi·
lares a las de San 111iguel, discurriendo gigantescas obras publicas para
dar trabajo a millares de desocupados que eran la herencia Legada por
la administraci6n precedente.

(,'Como solventaba fray Antonio obras cwyo costo se elevaba muy por
encima de los ingresos de su di6cesis? Simplemente, con rasgos audaces
de economista intuitivo; de estadista que confia en la solvencia de sus
gobernados a quienes ha extendido credito ilimitado; de funcionario que
sabe que el trabajo engendra riqueza, en la medida en que la ociosidad
propicia la miseria. EI obispo se endeud6, echO mano de todas las reservas
de su tesoreria, pidia "adelantos" de diezmos a los ricos, redujo al minimo
todos los gastos superfluos (principiando por los de su casa), y para con·
seguir dinero donde lo hubiera, ofrecia su persona, su cargo, su rango y
su honradez como garantias suficientes con que responder de las obliga
ciones contraidas; estaba seguro de que, al regularizarse la situaci6n, la
misma derrama que el provocara, retornaria a sus fuentes de origen, des
pues de cumptir con la urgente misi6n socioeconamica que se Ie habia
asignado. Fueron tan riesgosas las maniobras financieras que tejia el pre
lado que, vaticina el anonimo autor de su elogio p6stumo, "si hubiera
muerto en el ano de 1787, se hubiera hallado la iglesia en la necesidad
de enterrar a su obispo de limosna." Z3

Mas, mucho mas se puede escribir para desta(:ar el valor y el valer de
nuestro personaje. Nosotros s6lo nos hemos propuesto dar algunos matices

.. Vease Apendice 1.
•• [bid.
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de este recio caracter, no adivinado bajo una apariencia bondadosa y sose·
gada. Un buceo intenso en los archivos de llorelia ofrecera, seguramente,
material de primer orden para hacer fa historia de su labor, mas terrenal
que celestial. Bastenos concluir, por ahora, con el siguiente aserto: San
Miguel cierra de manera brillante el siglo XVIII michoacano, tan prodigo
en figuras de alto calibre como en l'ealizaciones materiales, solidas y her·
mosas igual que las canteras rosadas del valle de Guayangareo. Advertimos
su presencia, su vivencia, en la frontera de dos mundos que no por haber
,chocado estruendosamente dejan de ser muy nu~stros. Resuenan todavia
sus pasos en las aeeras de la viejo Valladolid, ciudad que se esmer6 en
retratal' el ideal del Antiguo Regimen, pero que, a pesar de ello, 0 precisa
mente por ello mismo, engendr6 rieos abonos que harian germinar las
semillas de la transformacion social y politica del pais, sembradas en los
,dias de fray Antonio y eosechado Sll fruto par fa generacion que le sucedio.

II. E1 Memorial de 1804

A la gentileza del Lie. Antonio Martinez Baez -michoacano de naci
miento como San Miguel lo fue por adopcion- debemos la fotocopia del
importantisimo doeumento redactado por el obispo, cuya publicacion ahora
en las paginas del Boletin del Archivo General de la Nacion, motiva la
presente nota introduetoria.

El original se haZZa en la Biblioteca Nacional de Madrid, seccion de
manuscritos, catalogado con el numero 18,739(35), y consta de veintitres
fojas de menuda y bien dibujada letra, sin duda de amanuense profesional.
Al final trae la siguiente explicacion, bastante para autentiear, a 10 que
parece, la paternidad del texto: "Es copia literal de[l] informe que estaba
trabajando y que dej6 en este estado el ilustrisimo sefior maestro, don fray
Antonio de San Miguel, de feliz memoria, obispo que fue de esta diocesis.
Lo que asi certifieo, del orden del Muy !lustre y Venerable Senor, Dean
y Cabildo Sedevaeante, mi sefior, para que eonste donde eonvenga. Secre
taria de Gobierno Dioeesano del Obispado de VaZZadolid de Mechoaean, y
febrero 8 de 1805 afios. Santiago Camiiia, Secretario de Gobierno." 24

Se trata, pues, de un eserito p6stumo de fray Antonio, inconcluso y
sin el retoque final, el ellal, pasado en limpiD por el seeretario de la mitra,
de orden del gobierno sedevacante, en la fecha arriba indicada, se remitio

"' [,te personaje l"stuvo al lado de fray Antonio durante todo su periodo michoacano, pues
fue uno de los primeros nombramientos que hizo d obispo al encargarse de su mitra -incluso
antl"S de arribar a Valladolid-, como se desprende de la siguiente noticia: "El Illmo. Sr. Obispo
dl" l"sta diocl"sis. se ha servido nombrar para Oficial Mayor de Gobierno de su Secretaria de
.Camara, al Br. D. Santiago Camiiia." Cazeta de Mexico, 19 de diciembre de 1784,

23



a la Corte para los efectos correspondientes. La mana de Abad y Queipo,
colaborador y consejero muy escuchado de San Miguel, albacea de sus
papeles, y su presunto sucesor en el codiciado cargo episcopal, sospecha
mos que debe andar muy metida en la genesis, en la elaboracion y en el
destino final de este Memorial. ~EI futuro obispo electo 10 retoc6? iSon
de San Miguel todas las ideas en el plasmadas? dHay interpolaciones de
otro numen? dTuvo Abad y Queipo interes personal en que Carlos IV y
el Ministerio de Indias se enteraran de su explosivo contenido? iAlguien
-dAbad y Queipo?- se aprovech6 de la mudez de un muerto para col
garle la progenitura de una atrevida exposicion en La que se denunciaban
sin tapujos muchos de los males que afligian al virreinato? EI documento,
por su forma y por su fondo, nos ha sumergido en un mar de dudas, irre
solutas hasta en tanto no se de con el borrador original del autor, es decir,
con el texto que utilizo Camifia para confeccionar su copia. Quiza en el
archivo episcopal de Morelia podria encontrarse la solucion a este enigma
que por hoy s610 dejamos planteado.

Sea 10 que fuere, en el momento actual no hay mas alternativa que
considerar totalmente de San Miguel el escrito que los lectores tienen a la
vista y analizarlo cifiendonos a ese supuesto.

El virrey lturrigaray consulto a fray Antonio acerca de una propuesta
de don Ramon de Posada y Soto, "Fiscal del Supremo Conse;o y Cama
ra de las /ndias" para la erecci6n de tres nuevos obispados, uno en San
Luis Potosi y la Huasteca, otro en Veracruz y costas de Barlovento y Sota
vento, y el ultimo en la Sierra Madre del Sur y puerto de Acapulco. Se
pidieron pareceres a todos los prelados cuyos territorios resultarian alec
tados por la creacion de estas di6cesis -easo que el rey las aprobara-,
y conocemos parte del dictamen que al respecto emilio el arzobispo Haro y
Peralta, mismo que comentaremos adelante. San Miguel traba;aba en el sura
con entusiasmo y profundidad nuda comunes, cuando le sorprendi6 la
muerte. Y es el suyo, adelantemos de una vez, uno de los escritos mas
extraordinarios de la fase final del virreinato.

El problema planteado a San Miguel y a otros de sus colegas no era
nuevo. En la segunda mitad del siglo XVIII perduraba min la primitiva
division territorial episcopal fi;ada en las decadas inmediato posteriores
ala Conquista, con el solo agregado de la diocesis de Durango, instaurada
en 1620. La expulsion. de los ;eszdtas, que produjo seria crisis socioecon6
mica en fa vasta zona misional que habian fomentado los hijos de Loyola,
y la visita de Galvez, propiciaron, desde luego, la creaci6n de dos mitras
mas: fa de Nuevo Leon (con sede primero en Linares y despues en Mon-
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terrey), en 1777/5 y La de Sonora (con sede en Arispe), en 1779. No
obstante, se creyeron insuficientes estas reformas aL mapa episcopal de
Nueva Espana, y una nube de peticiones cay6 sobre Madrid (via obligada
para llegar aRoma), en los ultimos lustros de esa centuria, urgiendo por
que se erigieran otros obispados. Se argumentaba que los existentes eran
enormes, de di/ieil y complicado control, y capaces -par sus recursos y
numero de habitantes- de tolerar fragmentaciones. No pocas villas y ciu
dades ambicionaban convertirse en "Catedrales", y bajo el agua se movian
muy respetables canonigos para alcanzar alguna jugosa mitra de las que
estaban en proyeeto.

Conocemos, en su documentaci6n original, varias de estas gestiones.
Abundan en ellas razones de peso, tanto geogritficas como administrativas;
pero, igualmente, moviles personalistas, intereses creados (0 por crearse) ,
intrigas de covachuela y un a/an desmeswrado de multiplicar la burocracia
eclesidstica a costa de la mermada economia de los /eligreses. Ya en
1682, Carlos II pedia in/ormes al virrey sobre un proyecto para formaT
la di6eesis de la Huasteca, que comprenderia desde Rioverde hasta Tam
piCO.'.!.6 En 1728, el obispo de Puebla sugeTia que se dividiera su extenso
distrito, en virtud de las dificultades que padecia para gobernarlo con
eficiencia. 27 Previendo su ascenso en rango liturgieo, algunas parroquias
se construian amplias y pr6digamente dotadas, como la de Zacatecas, se
gun se advierte en una noticia de 1730: "Prosiguese a costa de los vecinos
y mineros la nueva fabrica de la iglesia parToquial, de tTes naves, tan
capaz que puede seT iglesia eatedral." 28 En reciente estudio, hemos publi.
wdo algunos papeles que tTatan de la disputa en que se enfrascaron las

.5 Un arsenal de primera mano para conocer la historia de la ereccion del obispado de Nuevo
Leon y las vicisitudes iniciales de la nueva mitra, se hallan en AGN, t. 10 (integro) del Ramo
Arzobispos y Obispos, donde son de particular importancia los dos expedientes que a continua
cion se citan: "!\lexico, ano de 1779. Testimonio en que se comprende el Plan del Obispado
nuevamente erigido con el titulo del Nuevo Reyno de Leon, y los informes para el Real y Supremo
Consejo de las Indias y la via reservada", y "Expediente instruido sobre eleccion del lugar en
que se deba fijar la Capital del Obispado del Nuevo Reyno de Leon (1790-91)". Estc ultimo
induye un Plano contemponineo de la ciudad de Monterrey, a colmes, de grandes dimensiones
y con nurncrosos detalles, que es un testimonio gnHico de valor insustituible para apreciar eJ
desarrollo urbano de esta importante metropoli nortena.

• 0 V,:ase, AGN, Rcales Cedulas, t. 19, expo 29.
27 Vease, AGN, Reales Cedulas, (Duplicados), 1. 90, ff. 225·28.
28 Cnzcta de Mexico, nllm. 34, cnero de 1730, en Gacctas de Mexico, Introduccion por Fran

cisco GO!\'ZALEZ DE COSIO, Mexico (Secretaria de Educacion Publica), 1949, t. I, p. 226.
Al respecto, un autorizado escritor de nuestros dias, al hablar del templo maximo de Zacatecas.
observa: "El pensamicnto de Sll ignorado arquitecto fue audaz: concibio una catedral; mas que
una parro'luia (que e"ta llitima jerarquia liturgica Ie tocaba entonces), parece, sin embargo,
que presentia eI aJvenirniento de una merecida mitra que lIego hasta 1864." Francisco DE LA
:MAZA, "EI arte en Ia ciudad de 0Iuestra Senora de los Zacatecas", en Mexico en el Arte, Mexico
(Instituto l'i'acicnal de Bellas Artes), 1949, nurn; 7, p. 12.
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villas de Orizaba, Cordoba, Jalapa y Veracruz, por el control de la cabe
cera de la presunta diocesis que se programaba para la region oriental
(misma a la que alude fray Antonio en su Memorial). 29 Y, para darle mas
dolores de cabeza a Valladolid y a su alerta prelado, en 1803 la Celara
de Tresguerras exhibe su "hoja de servicios" y su "arbol geneal6gico",
como pruebas concluyentes del derecho que la asiste de obtener la sede
del ya saboreado -aunque no autorizado- obispado del "Baiio y Sierra
de Guanajuto".30

San Miguel estaba bien empapado de todos estos impertinentes clamo
res, y el externar su opinz.on del asunto que puso en sus manos el virrey,
despues de sesudas reflexiones geognificas, economicas, estadisticas, so
dales y hasta politicas, se declara opuesto a la idea de erigir nuevos obis·
pados --excepto el de la Huasteca, que considera necesario- cuyo sos·
tenimiento, arguye, recaeria como una plaga sobre el sector de la poblaci6n
economicamente mas debil e incapaz de soportar ya otras sangrias a sus
Languidos recursos. La firmeza de nuestro personaje aparece agui tanto mas
encomiable, cuanto que no se detuvo en la consideraci6n de que contrariaba
el punto de vista del arzobispo -su superior jerarquico-, mismo que de·
bi6 serle conocido.31

•• Vease, "Documentos y mapas para la geografia historica de Orizaba 0690-1800)", en
BoIetin del Archivo General de la Naci6n, 5egunda Serie, Mexico, 1962, t. III, num. 3, pp. 523-7.

30 Parte de las informaciones reunidas sobre este asunto, amenas, interesantes, curiosas y muy
utiles para la historia de la ciudad de Celaya, se encuentra en AGN, Clero Secular y Regular,
t. 189, expo 8, ff. 287·325.

31 Mariano CUEVAS, 5.}., Historia de Ia Iglesia en Mexico, Mexico (Ediciones Cervantes),
1942, t. IV, pp. 78-9, transcribe una carta del arzobispo al Consejo de Indias sobre este asunto,
sin indicar la fecha de la misma y, con los descuidos habituales €n este autor, seilalando una
catalogacion del documento tan vaga como dificil de comprobar: "Archivo General de Indias
96-4-11." EmpelO, conviene que se replOduzca el texto, por la visible conexion que guarda con
el Memorial de San Miguel: "Muy senor mio. En cumplimiento de 10 prevenido por real cedula,
me ha pasado oficio este virrey, para que inlormara sobre la ereccion de tres nuevos obispados,
uno en las costas del Sur 0 de Acapulco, otro en las de Veracruz [y] otro en San Luis Potosi,
Villa de Valles 0 Valle del Maiz. La gravedad del asunto y la prevencion superior para que se
trate con separacion sobre cada uno de estos tres nuevos obispados, al mismo tiempo que me
obliga a proceder con la reflexion mas detenida, me ha inclinado tambien a ceilir par ahora
mi inform I" a solo el primero, cuyas circunstaneias tengo mas bien conocidas. Hubiera quedado
con sosiego sobre la obligacion de conciencia en este punto, con 1"1 informe que he dirigido al
virrey. si a muy pocos dias de la direccion no hubiera llegado a mis manos carta de uno de
aquellos euras, en que me da notieia del miserable estado de sus feligreses, tan entregados
a la embriaguez, lascivia y otros vieios, que lmecan de consortcs y huyen a los montes cuando
son buscados para cumplir con los preceptos de la iglesia, como sucede tambien en otros parajes.
Penetrado amargamente mi interior de la perdicion de estas almas, he pasado al viney copia
de dicha carta, y no puedo menos' de dirigir a los pies del Trono, por mano de V.E., la repre
sentacion adjunta, en que hago presente a V.~1. la urgencia de colocar cuanto antes un obispo
en aquellos paises, aunque sea en clase de auxiliar, y los medios que me parecen mas a proposito
y mas hrevemente efectivos. Los mismos 10 podran ser tal vez por iguales estableeimientos en los
territorios en que se tengan por neeesarios; pero me he limitado actualmente al de Acapulco,
porque no he dado hasta de aqui informe sobre otro, y porque segun las noticias que tengo,
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Sin embargo, no es la cuestion de las nuevas mitras 10 mas importante
del texto de fray Antonio, por mas que, a simple vista, sea esa la medula del
Memorial. La tematica central sirve al autor de pretexto para plantear una
serie de graves problemas, no solo propios del obispado de Michoacan,
sino comunes a todo el virreinato; y la exposicion, en su conjunto -aun
inconclusa y sin la ultima pulida-, acaba por ser una sorprendente "ra
diografia" de Nueva Espana, sincronica a fa que, mas in extenso, revelo
el Baron de Humboldt.

"Los nueve decimos de estos habitantes -exclama en las primeras !i
neas fray Antonio- gimen bajo el peso de la indigencia, ignorancia y
abyeccion, como es notorio." Tan catastrofico balance, hecho en 1804,
venia a ser como un mentis a la propaganda o/icial que hablaba de la
prosperidad general de la Colonia, sin aclarar que esta era don exclusivo
de solo una decima parte de la poblacion, mientras el resto (la abrumadora
mayoria) gemia bajo la angustiosa situacion que denunciaba el obispo.
Ello nos mueve a preguntar: ~Seis anos despues, y apoyandose en el reve
lador dato de San Miguel, no asistia al cura Hidalgo el derecho y el deber
de lanzar a esos nueve decimos del total demogra/ico contra el decimo
restante, que vivia en la abundancia y hasta en el despilfarro a costa -0

mejor, "a costillas"- de los otros? No busquemos en la literatura politica
de la insurgencia la explicacion logica y racional del Grito de Dolores,
porque no nos sorprenderia el encontrarla, sabiendo que defendia con
comje y devocion una causa propia. Hurguemos mejor en los cartapacios
de los hombres del Antiguo Regimen y sorprendamonos de que son ellos,
precisamente eUos, los que dan la razon a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero
y a todo 10 que estos proceres simbolizaron. Tal es la importancia y la
trascendencia que advertimos en el inapreciable escrito de San l1Jiguel,
arrojado, insolito globo de prueba, al cielo aparentemente sereno de Nueva
Espana, como un aviso meteorologico de que fa tempestad se estaba for
mando a 10 lejos ... y no tan lejos.

parece que debe atenderse con preferencia ]a ereccion de este, cuando llegue el easo de informar
al virrey en el proximo Illes de junio sabre los otros dos. No omitire tampoco manifestar las
razones poderosas que acreditan can evidencia, ser superflua la creacion de un nuevo obispado
en Queretaro, llevandose a efecto la de San Luis Potosi, Villa de Valles a Valle del Maiz; en
euyas capitales, y no en la de Queretaro, que quedaria entonces a un extremo del obispado,
concurren las cuaJidades wntajosas que tengo expuestas en el informe, y que por no verificarse
son la causa de que no podamos los prelados cumplir con nuestra obJigacion en diocesis de exten
sion muy dilatada." IJ enanismo de criterio, Jos Jugares comunes y la falta de profundidad, abun
dan en este escrito. producto del numen de don AJonso Niinez de Haro y Peralta, a quien fray
Servando "fotografi6" admirablemente -si bien con no exenta dosis de pasion- como al proto
tipo de b medincridad y de la mezquinrlad. HueJga anadir, que entre el pensamiento del mitrado
michoacano y eJ deJ arzobispo, media una distancia abismaJ.

27



Fray Antonio pasa revista a 10 largo de su Memorial -en especial en
los primeros incisos- a los antecedentes historicos que han procreado
fa terrible problematica socioeconomica en que se debate el virreinato de
su tiempo. No viene al caso repetirlos, porque el lector los hallara en el
texto sin dificultad. Lo qne aqui debe destacarse, es la formidable ideologia
que anima al escritor, quien centra y concentra todos sus desvelos en la
critica situaci6n que vive La masa, millones de indigenas, de mestizos,
de castas. Y no 10 lzace con sensibleria de beato, sino con un realismo feroz,
ausente de eufemismos, unieo media de patentizar La gravedad del asunto.

Con sentido de hombre pdlctico -y no por humanitarismo ramplon-,

5an Miguel se pronuncia contra fa politica paternal;sta segu;da por el
gobierno espaiiol para con los indigenas, desde los remotos tiempos de fray
Bartolome de las Casas. El haber considerado a aquellos en la eondicion
de "menores de edad", con el pretexto de protegerlos mejor, solo sirvio
para sistematizar su explotacion y para apartarlos, como "apestados" del
grupo dirigente y de la sociedad economicamente productiva de la Colonia.
Asi, eercados par las otras clases, impedidos de abrevar en las fuentes
habituales de trabajo, exprimidos por los fuertes tributos y los eonsabidos
diezmos -que solo disponiendo de un ingreso holgado podian satisfacer
sin lesion a su economia-, despojados de las buenas tierras que una vez
(ueron suyas y, por eonsecuencia, maniatados para haeer rendir al maximo
las vastas eomarcas que habitaban, los indigenas -millones de ellos- se
eonvierten en un peso muerto, en un conglomerado que vive -vegeta
"easi de milagro", en una earga que, a la par que eternizar su desdichada
situaeion, redunda en perjuicio de la riqueza general del pais.

Ante tan desquiciador panorama, San Miguel propone una serie de
remedios tan audaees, que no dudamos en cali/icarlos de revolucionarios.
Primero, la "igualdad civil absoluta" de espaiioles e indios, de modo que
estos queden aptos "para tratar y contratar." Segundo, "una ley que resti·
tuya las castas descendientes de negros, mulatos, indios y espaiioles que
padecen nota de infamia, de Hecho y Derecho, a la condicion de los demas
vasallos que pertenecen al estado llano y general." Tercero, que las tierras
de las comunidades de los pueblos se den a los indios "en dominio y pro
piedad." Cuarto, "division gratuita de las tierras realengas entre indios,
castas y espaiioles pobres." Quinto, "una ley agraria que conceda al pueblo
una equivalencia de la propiedad que Ie falta, permitiendole abrir las tie
rras incultas." Sexto, fomentar industrias locales, en especial las de textiles.
Septimo, reformar las leyes de herencias y legados. Octavo, revocacion de
todos los privilegios en contratos "eoneedidos a la Iglesia, a las comuni-

28



dades, a los menores y al mismo Real Fisco." Y, noveno, prohibir los jue
gos de gaUos "en los dias de trabajo."

Tal es el pensamiento externado por un obispo ilustrado en las postri
merias de la epoca colonial, para detener el colapso economico del virreina
to y, consecuentemente, evitar una inminente conmoci6n politico-social.
Frescos, muy frescos estaban aun en la memoria de muchas gentes -aun
que no hubieran sido testigos presenciales-, los sucesos de Francia a partir
del anD 89, y San Miguel no pudo menos que recordarlos, a proposita de
las repercusiones que tuvieron en la Iglesia de aquel pais: "La falsa filoso
fia que preparo las convulsiones todas de la revoluci6n horrible que acaba
de pasar a nuestros ojos, habia destruido la Iglesia, sus templos y minis
tros." No se erea en la sinceridad de las palabras "revolucion horrible"
-estampadas mas por prudencia que par convieci6n-, pues a rengl6n se
guido, San Miguel elogia el Concordato entre Napoleon y Pio VI (freno,
ciertamente, a los excesos de la "revolucion horrible", pero consenso, al
mismo tiempo, a no pocas de las conquistas de esta), que suprimia "mas
de los dos tercios de los arzobispados y obispados de aquel floridisimo
reino ... medida que no tiene ejemplar en la historia de la Iglesia, y que
solo puede tener par fin el alivia del pueblo."

(:Que puede uno pensar del criterio contemporaneo de nuestro clero,
cuando en 1964, en plena era at6mica, exige la ereccion de "cincuenta
nuevas di6cesis y arquidioeesis" para una Republica Mexicana agobiada
de terribles problemas sociales y economicos, y en la que el pueblo no
puede soportar ya una gabela mas? Simplemente, que actua con la men
talidad ultramontaw! de un Felipe II, mas no con la modernista (jde
1804!) y altamente social de un fray Antonio de San Miguel, que por ana
didura fue obispo, y para gloria de Michoacan, prelado de esta sugestiva
provincia, generadora en el pasado de tantas y tan excelsas personalidades
-y evocamos, desde luego, a Vasco de Quiroga, a don .Miguel Hidalgo, a
don Jose Maria Morelos, a don Melchor Ocampo.

De todD 10 anterior se deduce que, a mas de otras causas, San Miguel
explica las miserias del pueblo novohispano, por la exorbitante prepoten
cia de la Iglesia, de ahi qne se oponga a que 3n poder se acreciente. Y si
a menudo sus conceptos aparccen recargados de pesimismo, a haee vati
cinios del todD fallidos -como el de angurarle a Monterrey, Nuevo Leon,
una mustia existencia pueblerina-, no por ello distorsiona la magnitud
del problema, sino que, intencionalmente, llega hasta las ultimas y extre
mas consecuencias del mismo para apremiar su solucion.

No sabemos cuM fue el eJecto que el Memorial produjo en Madrid,
pues aunqne es dato que ninguna nueva diocesis se creo ya en la Nueva
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Espana, en 10 que respecta a la cuesti6n de los indios y las castas, siguzo
siendo desatendida. Despues -unos cuantos anos despues-, ya no hubo
tiempo para ocursos 0 peticiones. En el atrio de la parroquia de Dolores,
otro hombre, conocido y alentado por el obispo, ya fallecido, de Michoacan,
pediria 10 mismo -y mucho mas-- que este, con OlTOS argumentos, los
ultimos que restaban a la multitud siempre desoida en sus angustiosos cla
mores: la violencia, la destrucci6n, la guerra social . . " la revoluci6n.

Concluyamos. EI Memorial p6stumo de fray Antonio de San Miguel,
ocuparti en la historiografia mexicana de los aiios venideros un lugar de
primerisimo orden, entre otras cosas, por ser una pieza clave, unica e in
sospechada, un cabo suelto que hacia mucha lalta para entender la genesis
de nuestra Guerra de Independencia. Con este escrito, su autor se elew a
grandes alturas, porque fue uno de los pocos que, viviendo en el mundo
obcecado del Antiguo Regimen, previno al devenir de los nuevos tiempos
y oteo en el horizonte la aurora de una sorprendente y positiva mutaci6n,
que muchos de sus contemporaneos se negaron aver, engreidos en creer que
el curso de la Historia podia detenerse.

Y si hubiera sobrevivido hasta 1810, es seguro que San Miguel, diri·
giendose a los espaiioles que gemian, gesticulaban y se indignaban ante
el furioso vendaval desatado par el genial cum Hidalgo, les halffia espe
tado al rostro:

";,De que os lamentais? Yo as 10 habia advertido y no me hicisteis
ningun caso." 32

E. L. V.

". La pieza basica de la breve cornpilacion que ofrecernos a los lectores es, obviarnente, el
Memorial postumo de fray Antonio de San Miguel; pero a este documento fundamental hemos
querido acompaiiarlo de tres anexos, que no estorban sino, por el contrario, ayudan a ilustrar
al primero. EI Apendice I es la semblanza biognifica y la noticia de la muerte y funerales de
fray Antonio de San Miguel, publicadas en la Gazeta de Mexico. De la misma procedencia es
el texto inserto en el Apendice II: Bomas fiinebres a la memoria del obispo, efectuadas en la
ciudad de patzcuaro. Y el Apendice III es un informe economico de la Intendencia de Valla
doUd, de 1803, original en el Archivo General de la Nacion, que adiciona con mucho los datos
escuetos que de esa indole estampo en su Memorial eI nunca suficientemente ponderado San
Miguel.
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MEMOIUAL SOBRE LA SITUACION ECONOMICO-SOCIAL
DE LA NUEVA ESPANA, QUE ESTABA TRABAJANDO EL OBISPO

DE MICHOACAN, FRAY ANTONIO DE SAN MIGUEL, CUANDO
FALLECIO, EL 18 DE JUNIO DE 1804 1

Excmo. Sr.

La felicidad de los haLitantes de la America ha sido siempre desde
su descubrimiento el principal objeto de la solicitud paternal de nuestros
religiosisimos soberanos. Nada han omitido para conseguir un fin tan
sublime. Hombres, trabajos y tesoros, y hasta la felicidad misma de sus
antiguos vasallos, todo ha cedido, y aun se ha sacrificado a veces en obse
quia de estos nuevos. El ejemplo y la voluntad expresa de los soberanos,
obrando poderosamente sobre el corazon de los gobernadores superiores,
magistrados y obispos, han dirigido sus luces y talentos a este mismo fin,
empenandolos en proponer un sinm'imero de proyectos, en que cada uno
creia asegurada la felicidad general que dieron motivo a todas las leyes
de la Recopilacion de Indias, y a ciento y cincuenta gruesos volumenes en
folio de Reales Cedulas, que existen en la Secretaria de este Virreinato.

Sin embargo, los nueve decimos de estos habitantes gimen bajo el peso
de la indigencia, ignorancia y abyeccion, como es notorio, habiendose con·
vertido en dano cuanto se ha establecido en su favor, como dice el senor
Solorzano hablando de los indios. Se malograron, pues, las piadosas inten
ciones de los soberanos~ el celo, las luces y los trabajos de sus ministros,
no pOI' otra causa que la de haberse propuesto y aceptado medios incoheren
tes de utilidad parcial y transitoria que no tocaban al origen de la felicidad
general, ni a la raiz de los males que se deseaba evitar. POI' ejemplo: zQue
cosa, al parecer, mas util a los indios que la concesi6n de sus privilegios
que se estableci6 como un escudo contra la prepotencia, astucia y contagio
de las demas clases? Pero, Zque cosa se pudo escogitar mas nociva para

> EI encabezado es de nosotros, pues el original no lleva ninguno. Ms. de la Biblioteca Na·
donal de Madrid, catalogado con el numero 18,739(35).
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ellos? En efecto, el privilegio de menores, el favor de los tribunales, la
proteccion y voz fiscal en sus negocios, los inhabilitaron absolutamente de
tratar y contratar con las demas clases, en todo giro y negocio de conside
racion capaces de excitar la energia y los talentos de los hombres. La
prohibicion de que en sus pueblos habitasen espaiioles y castas, los aislo
casi del todo y separo del comercio activo de la sociedad, privandolos de
sus luces e intereses comunes, y concentrandolos mas y mas en su igno
rancia y en sus tradiciones, usos y costumbres gentilicas. Finalmente, su
gobierno municipal de Alcaldes y Regidores ha tenido y tiene un poderoso
influjo en la conservacion y aumento de los predichos efectos. Sin estos pri
vilegios, los indios hubieran sufrido al principio algunos engaiios y per
juicios; pero advertidos por ellos mismos, como los ninos por las caidas,
hubieran adquirido prontamente experiencia y aptitud para manejarse por
5i, con tanta habilidad como los espaiioles mismos, y formarian hoy una
clase distinguida y acomodada can gran incremento de la poblacion y de
la renta del Estado.

Las novedades en materias de gobierno necesitan, pues, mucho examen
y comparacion. No basta que sean utiles en 10 pronto y por una parte, si en
10 posterior y a otros respetos inducen mayor perjuicio. Tal es en mi jui
cio la que propuso ultimamente el Ilustrisimo senor don Ramon de Posada
y Soto, siendo fiscal del Supremo Consejo y Camara de las Indias, sobre
la ereccion de tres obispados en el distrito de este Virreinato, a saber, el
uno en San Luis Potosi, Valle del Maiz, Villa de Valles y Abadia de
Panuco; el otro en la costa del Oriente, 0 de Veracruz; y el otro en la costa
del Sur, 0 de Acapulco. Acerca de la cual me pide V.E. informe, y yo 10
voy a exponer con toda la claridad que me sea posible, con el candor de
Ja verdad, yean la energia del verdadero celo que anima mi coraz6n por
la felicidad de estos habitantes, y por los intereses solidos del Rey Nuestro
Sefior (que Dios guarde). Setenta y ocho anos de edad, veinte y seis de
obispo en America, y otros tantos de meditacion profunda sobre las mise
rias del pueblo, me dan motivo para expresarme de esta suerte, y para
confiar que mi voto en la materia se estimara libre de codicia y ambicion.

2. Reducire, pues, mi informe a tres puntos principales. Primero: que
no son necesarios ni convenientes los dos ultimos obispados propuestos
por el Ilustrisimo senor Posada, el uno en la costa de Acapulco y el otro
en la costa de Veracruz. Segundo: que es conveniente la ereccion de un
nuevo obispado en la Sierra Gorda, que comprenda a Rio Verde, Valle
del 1\,1aiz, Villa de Valles y Abadia de Panuco, can exclusion de San Luis
Potosi; y que en caso de que se comprenda San Luis Potosi, debe quedar
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por tennino y no por centro de la nueva mitra. Tercero y ultimo: que 10
que es abso1utamente necesario para e1 buen servicio de Dios y del Rey,
y para la felicidad espiritual y temporal de los habitantes de esta Nueva
Espana consiste, no en 1a erecci6n de muchas mitras, sino en el estableci
miento de algunas leyes que corten de raiz los males que padecen, y sean
causa y origen de la felicidad espiritual y temporal que necesitan, y que
el Rey y sus ministros les desean ansiosamente; sabre cuya materia se da
nin algunas luces cuando se toque de este punto.

3. Antes de descender a la pruebas inmediatas de mi primera conclu
sion, 0 primer punto, debo exponer las consideraciones generales que com
prenden la razon de las particulares, y el fin primario y general que se
debe proponer en la erecci6n de los nuevos obispados con desmembracion
de los antiguos.

4. Es natorio que el Clero es una carga del Estado, como 10 son igual
mente los cuerpos de la Nobleza, de la Magistratura, de la Milicia, de la
Ensenanza Publica y de los Agentes de la Real Hacienda. Es tambien no
torio, que entre estas cargas y el pueblo que las reporta, debe haber una
justa proporci6n; que ninguna de ellas se debe aumentar sin necesidad
urgente, y que el exceso en la materia es tanto mas perjudicial, cuanto el
pueblo es mas pobre y miserable. Por otra parte, es igualmente notorio,
que el cIero, del mismo modo que los otros cuerpos referidos, requiere
cierta dignidad (que se compone de sus privilegios y facultades), que no
se puede aIterar sin grave detrimento suyo. Esta dignidad es siempre rela
tiva y proporcional a la forma de gobierno de rada naci6n, y al estado de
cada provincia suya.

5. Can la erecci6n de nuevas obispados se aumenta considerablemente
el clero; se debe aumentar consiguientemente el fonda de su subsistencia.
Se aumentan los templos y gastos del cuIto divino, se aumentan los can
ventos religiosos de ambos sexos, se aumenta el numero de los seculares
sirvientes de la Iglesia, y se aumentan las Hermandades, Cofradias y todo
genero de instituciones piadosas. Se aumenta, pues, considerablemente esta
carga del pueblo; y exceptuando aquella parte que reporta la masa decimal,
el resto de ella recae y pesa sobre la parte mas miserable del pueblo, que
con sus brazos y sus pequefias pero frecuentisimas contribuciones, viene a
formar el fondo general con que se construyen los templos, se mantiene
el culto y se sustenta el clero secular y regular. Por el contrario, como
en los paises catolicos no se puede erigir un nuevo obispado sin desmem
brar los antiguos, la nueva erecci6n disminuye siempre Ia dignidad del
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clero de cada ohispado 0 provincia; y si de cada obispado antiguo de Es
pana se hiciesen dos 0 mas, se disminuiria la dignidad de todo el clem
espanol. Estos dos importantisimos objetos, de no gravar al pueblo y de
no degradar al clero de cada obispado, de aquella dignidad que tiene
adquirida y Ie es relativa en el estado de su provincia, se deben tener muy
presentes en las nuevas erecciones y en la comparaci6n de las utilidades 0

perjuicios que de elIas puedan resultar. Nuestros religiosisimos monarcas
les han tenido hasta aqui y les tendran siempre la mas alta consideracion.
(, POl' que otra causa 0 motivo no se ha pensado ni piensa en la subdivision
de los arzohispados y obispados de Toledo, Valencia, Santiago, Murcia,
Sigiienza, Placencia y otros varios de 1a Metropoli que se pueden dividir
en cuatro, en tres y en dos? lPor que se conserva al Obispado de Oviedo
la Vicaria de Benavente, enclavada entre los obispados de Astorga, Za
mora, Palencia y Leon, a las orillas de esta misma capital, a distancia de
treinta y cinco leguas de la de Oviedo, con puertos intermedios que en
invierno no permiten tninsito, sino porIa razon indicada de no disminuir
la dignidad del clero de aquel obispado? (, Y par que finalmente pasaron
mas de dos siglos sin que se eligiesen obispados en Sonora y en Monterrey,
cuyos distritos distahan desde docientas a cuatrocientas leguas de las ca
pitales de sus antiguos obispados? No por otras causas ciertamente que las
referidas de no gravar al puehlo ni degradar al clero de los antiguos obis
pados.

6. £sto supuesto, veamos ahara que distrito correspondeni a los dos
nuevos obispados, que genero de habitantes 10 ocupan, que distancias tienen
a sus antiguas capitales, d6nde se debenin colocar las nuevas, y que per
juicio se seguini a los obispados antiguos de Ia erecci6n de estos dos nuevos.

7. El Obispado de la costa de Acapulco deberia correr toda aquella
costa de oriente a poniente desde Atoyac, raya entre Oaxaca y Puebla,
hasta Zacatula, en Ia desembocadura del rio de las Balsas, y casi en la
raya de este ohispado con el de Guadalaxara, con la distancia de ciento y
treinta leguas de las de veinte en grado, descahezando el Ohispado de Pue
hla, el Arzohispado de Mexico y este Obispado de Mechoacan poria parte
del sur. Es de advertir que los tres referidos obispados y arzobispado, estin
tirados de norte a sur: Puebla de mar a mar, esto es, de mar Pacifico al
Golfo mexicano, en distancia de cien leguas de las de veinte en grado;
Mexico tambien alcanza de mar a mar en distancia de ciento y cuarenta
leguas, desde Acapulco a ]a babia de Tampico; y Mechoacan COrre de
norte a sur desde Ia costa de Acapulco y Zacatula hasta Rio Verde, en
distancia de ciento y veinte leguas, de las de veinte en grado. Por consi·
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guiente, e1 nuevo obispado cortani estos tres antiguos por la parte del me·
diodia, girando 1a linea divisoria de oriente a poniente desde el rio de
Tonala por la cumbre de la Sierra Madre, que corre los tres obispados
en 1a misma direcci6n, quedando para el obispado nuevo las vertientes del
mediodia, y las del norte para los tres antiguos. La posicion de 1a referida
Sierra y 1a ubicaci6n de las capitales Puebla, Mexico y Valladolid, no
permiten en 10 a13soluto otra direcci6n a esta linea divisoria. Pues ya sea
que la Silla del nuevo obispado se ponga en Chilpanzingo, 0 se coloque
en Chi1apa. de cualquiera suerte que esto se haga, nunca se debeni arrimar
mas al norte, pOl'que en cualquiera de estos casos, la Provincia de la
Misteca, desmembrada de Puebla, y que es la parte mas poblada del nuevo
obispado, quedari'a rwis distante de su nueva cabecera que 10 que esta hoy
de la antigua, ademas del gravisimo inconveniente de dejar a Puebla sin
territorio pOl' el mediodia. Y para administrar cualquiera parte que se
tomase en las vertientes del norte, por 10 tocante a este Obispado de Me
choacan, seria indi:-:pensable entrar pOl' el Arzobispado de Mexico, y por
este mismo de Mechoacan para llegar a dichas vertientes, pOl'que 1a aspe
reza de la Sierra Madre no permite tninsito directo por ninguna parte.

8. Esta linea que corre casi paralela con la costa del sur, dista de ella
pOl' termino medio, de treinta a treinta y cinco leguas; y asi' resultaria el
nuevo obispado de ciento y treinta leguas de largo, de oriente a poniente,
y de ancho de sur a norte, de treinta a treinta y cinco. Es verdad que siendo
Ja Sierra Madre un grupo 0 una serie de grupos de montafias unas eneima
de otI'a~, con direcci6n mas a menDs inclinada a norte y sur, hay parajes en
que sus cumbres distan de la mar mas de cincuenta Jeguas; y en estos pa·
rajes debe tener pOl' consiguiente la misma anehura el nuevo obispado.

9. Este quitani a Puehla, como es dicho, la Misteca, que es una provincia
de considerable extension, muy bien poblada, y que a mi parecer produce
el quinto de la masa decimal de Puebla. Debe quitar a Mexico los curatos
de Acapulco. Coyuea, Zitlala, Aguatlan y Chilpanzingo, cuyo producto debe
ser muy corto y de poco perjuicio pa I'a el Arzobispado de Mexico. Quitara
finalmente a este Obispado de Mechoacan, los euratos de Atoyac, Teipan,
Petatlan y Zacatula. que producen en el arrendamiento actual 12.347 pe
sos, como acredita el certificado numero 2. Si se quiere que el nuevo ohis
pado pasando del rio de las Balsas, corra toda la costa del Obispado de
Mechoacan hasta Ia raya de Guadalaxara, como debiera ser, si un brazo
de Ia Sierra Madre no impidiera el tnin5ito en el mismo rio de las Balsas,
en tal caso se comprenderian tambien en el nuevo obispado los dos curatos
de Pomaro y Maquili, y la vicaria de Coahuayana, que antes peltenecia al
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curato de Almoloyan, agregado hoy a Guadalaxara; y en esta hipotesis se
agregaria a la masa decimal del nuevo obispado la cantidad de 3,260 pesos
que produce actualmente este Partido, como consta del certificado nu
mero 3.

10. Esta parte de mi obispado tiene ciocuenta leguas de costa de las
de veinte en grado, y eo los siete curatos referidos habra de veinte a veinte
y cinco mil almas de gente pobre y miserable que viven, los uoos de algu
nas siembras de algodones que hacen habilitados par el comercio de esta
capital, y los otros de su servicio personal en las haciendas de ganado
mayor, que ocupa la mayor parte de aquel terreno y pertenecen a sujetos
que viven tierra adentro en esta provincia. Aunque vive alguna gente en
los referidos siete pueblos, la mayor de ella reside dispersa en los montes,
en barrancas y cabanas, sin estahilidad ni permanencia fija en ninguna
parte. Casi sucede 10 mismo a todos los demas habitantes de esta costa de
Mexico y de Puehla.

11. Estos hahitantes de la costa de Mechoacan (que dista de esta capital
Valladolid, cuarenta leguas de las de veinte en grado), tienen que hacer
un gran rodeo para la capital, pOl'que la referida Sierra Madre no da
tdnsito, sino es en el rio de las Balsas; y toda 1a distancia intermedia es
de montes y barrancas que duplan y triplan el camino; pOl' mallera que
desde Valladolid a Atoyac, si la tierra fuera como la de Castilla, ha1>ria
que hacer un camino de sesenta leguas comunes, esto es, de cinco mil varas
cada una, que son las que rigen en la Nueva Espana; pero la figura y
situacion de los montes alarga este camino hasta ciento y treinta 1eguas
comunes. No sucede 10 mismo a los que hahitan 1a costa de Mexico y Pue
bla, porque estos tienen caminos mas rectos a sus capitales; pues aunque
Mexico y Acapulco distan entre si mas de sesenta leguas de las de veinte
en grado, es decir, un tercio mas del que dista Valladolid de su respectiva
costa, can todo, e1 camino de Acapulco a Mexico es s610 de ochenta leguas
comunes, y 10 mismo sucede respectivamente en Puehla.

12. Poria expuesto en el parrafo 9, se ve con claridad que 1a ereccion
de este ohispado en la costa de Acapulco, perjudica muy poco a Mechoacan
y a Mexico, pero se ve tambien que perjudicaria mucha a1 Obispada de
Pueh1a.

13. El segundo obispado de la costa de Veracruz, dehed carrel' con
corta diferencia aquella costa desde el grado 19 a1 21 y media de latitud,
esto es, desde el rio de Alvarado hasta la bahia de Tuxpan, y tendni de
largo de norte a sur, cincuenta 1eguas de las de veiute en grado. Siendo
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tan enfermizo el clima de aquella costa, sera necesario que la Silla Epis
copal se coloque en otro mas benigno, como Xalapa, Orizaba 0 Cordoba,
que distan de veinte a veinte y cinco leguas de la costa, y otras tantas con
corta diferencia de su capital, Puebla. Si se echa la division por la me
diania entre la capital nueva y antigua, se prolongani el ancho del nuevo
obispado, doce 0 catorce leguas; y tendra de ancho, de oriente a poniente,
de treinta y cinco a cuarenta leguas. Como la costa de Veracruz se inclina
al nor-norueste, y por el contrario el Arzobispado de Mexico se carga so
bre el de Puebla al nordeste, de modo que el de Puebla se termina a dicho
viento por la mar, y por el Arzobispado en un angulo muy agudo, resultara
el obispado antiguo de Puebla enteramente destruido, sin termino por los
tres vientos de oriente, norte y poniente, pues por ninguno de ellos Ie queda
ni atin las quince leguas de la ley, terminandose por el norte en un angulo
despreciable forma do por la linea divisoria de Mexico, que gira a1 nor·
deste, y por la del nuevo obispado, que debe girar al nor-norueste, como
todo se ve de manifiesto en el mapa adjunto, numero 1.2

14. Se comprenden en 1a demarcacion de este nuevo obispado, la ciuo
dad de Veracruz y las tres predichas villas, Xalapa, Cordoba y Orizaba.
La primera es una ciudad puramente de comercio sin agricultura alguna,
casi es 10 mismo Xalapa; pero las otras dos tienen dos ramos de agricu1
tura considerables, Orizaba de tabaco, y Cordoba de azucar. Por 10 demas,
esta muy despoblada; el clima rigoroso en los extremos de frio y de calor
por la extremada elevacion y depresion de su terreno, y sus habitantes
viven tambien dispersos, y en mayor miseria todavia que los de la costa
del sur.

15. La parte mas poblada de este territorio es la que ocupan las tres
referidas villas, que solo distan de su cabecera, Pueb1a, de veinte y cinco
a treinta leguas. Los demas extremos de la costa distan de Puebla, respec
tivamente, de sesenta a ochenta leguas.

16. Con la ereccion de este nuevo obispado se quita al de Puebla casi
la mitad de m territorio; de modo que separada esta parte y la Provincia
de la Misteca, que debe entrar en el nuevo Obispado de Acapulco, no Ie
quedara a Puebla el tercio de 10 que hoy posee y percibe en territorio y
productos decimales.

2 Es una lastima que el mapa hecho por 0 de orden de San Miguel no "e hubiera adjuntado
al expediente remitido a Madrid. Como testimonio cartograIico, seria auxiliar inapreciable del
texto de nuestro obispo, repleto este de valiosas noticias geograficas. EI documento perdido,
;,subsistira en algiln archivo mexicano? 0, len un repositorio espanol? Ojala y en 10 futuro se
encuentre una pista que nos neve a ';1.
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17. Teniendo el nuevo obispado de treinta y cinco a cuarenta leguas
de ancho, como se supone, quitani tambien al Arzobispado de Mexico un
triangulo de veinte leguas de basa, desde Otontepeque a Xaltocan 0 Guato
pango, y de treinta leguas de altura desde la referida linea hasta el pueblo
de Apa, en donde cae su clispide, el cual comprende algunos pueblos de
consideraci6n.

18. Demarcados los dos referidos obispados, reconocida la calidad y
condici6n de sus habitantes, las distancias de sus cabeceras y el perjuicio
que resultani a los tres obispados antiguos, examinemos y comparemos
la utilidad y el perjuicio que deben resultar de la ereeci6n de estos dos
obispados.

19. Los obispos visitaran con mas frecuencia estos distritos, adminis
trando el Sacramento de la Confirmacion a sus habitantes, que suelen care
cer de este socorro espiritual por intervalos considerables, y corrigiendo
algunos abusos y excesos en la conducta de los euras y vicarios. Se facili·
tanin mas los recursos eclesiasticos y se fomentaran las dos nuevas capi
tales con el producto de la parte decimal y rentas eclesiasticas, que hoy se
consumen en las capitales antiguas. Estas son todas las ventajas espirituales
y temporales que podnin resultar de los dos nuevos obispados.

20. El Sacramento de la Confirmacion no es de necesidad absoluta. Y
aunque seria utilisima su dispensaci6n a los fieles, luego que se bautizan
o llegan al uso de la razon, apenas se puede cOl1seguir en paises muy
poblados y cultos. En aquellos en que la poblacion es corta y pobre, se
halla dispersa, distante entre si y casi fuera de sociedad, como 10 esta la
presente, es dificil establecer 10 mas litil sin que se perjudique ]0 que
es mas necesario, como sucederia en el caso en que por facilitar la confir
macion a estos habitantes, infinitamente pobres y miserables, seria nece
sario empobrecerlos mas con el recargo inevitable que trae consigo la nueva
ereccion, como se ha visto en el parrafo 5, y asi quedarian mas imposibi
litados de mantener euras y vicarios que son de necesidad absoluta; y mas
imposibilitados tambien de reunirse en sociedades, pues vemos que la dis
persion de los hombres es siempre en razon de su miseria y de Sil abati·
miento.

21. La correccion de las visitas es muy transitoria y momentanea. cuan·
do no concurren otros motivos capaces de reprimir las pasiones humanas,
como son el honor, el interes y el respeto a los otros hombres, cuya fuerza
es tambien proporcional a1 genero de sociedad en que se vive. En veinte
y seis afios de obispo, poco he tenido que hacer con los curas y vicarios
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de los pueblos grandes. Su conducta es ordinariamente honesta y circuns
pecta; pero en los pueblos infelices de gente miserable, welen ser mas
frecuentes las flaquezas y deslices del clero.

22. En cuanto a los recursos eclesiasticos, en el dia estan reducidos a
las dispensas matrimoniales y a las causas de divorcio 0 nulidad del ma
trimonio. Los curas suelen pedir pOl' el cOloreo las dispensas; y cuando
despachan propio, no es grande inconveniente el que anden quince 0 veinte
leguas mas. Y en cnanto a las otras causas matrimoniales, el pueblo jamas
las emprende; y aun entre los ricos son tan raras, que no llegan a diez las
que se han promovido en Comayagua y Mechoac:in, en los veinte y seis
anos de mi gobierno; fuera de que cada cura es juez eclesiastico de su
parroquia, y esta autorizado para sustanciar todo genero de causas, hasta
ponerlas en estado de sentencia, como se acredita por la certificaci6n del
formulario de sus titulos, numero 4. Y ademas, a todos los curas se les
delegan las solitas para revalidar los matrimonios y habilitar los consortes
impedidos en el fuero de la penitencia.

23. Cuando no concurren otras causas mas poderosas, el consumo de
las rentas eclesiasticas influyen muy poco en el incremento de las capitales.
Buena prueha de ello es la de Comayagua, mi primer obispado, que siendo
cabeza de una provincia dilatada capaz de mantener algunos millones de
hombres, con gohierno politico, militar y Cajas Reales, apenas tiene cjen
familias de gente miserable. Poco mas es Ciudad Real, caheza de la pro
vincia de Chiapa, que era una de las mas pobladas al tiempo de la con
quista. Arispe, en Sonora, y Monterrey en el Nuevo Heino de Leon, nada
han adelantado con treinta anos de Silla Episcopal.

24. Se ve, pues, que la utilidad toda de los dos propuestos obispados
son de poco peso en la balanza de la raz6n. Coloquemos en el plato opuesto
sus inconvenientes para determinar con exactitud la diferencia. Ellos se
reducen al gravamelJ del pueblo y a ]a degradacion del clero. Sus efectos
son lentos y casi imperceptibles, como los de la raiz del arbol entre los
cimientos de una muralla, que solo se conocen cuando ya la han arruinado.
Y asi, para determinarlos con ilacion y claridad, seria preciso escribir un
Tratado de Economia Polltica. Sobre el primero, esto es, sobre el per
juicio que suire el pueblo con el aumento del clero y del cnIto divino, se
declamo excesivamente por todos los escritores del siglo pasado, repitiendo
las invectivas de ]os herejes del siglo XVI, pero ninguno ha tocado ni toea
el segundo, esto es, el perjuicio que resulta al Estado de la degradacion
del clero, aunque algunos confiesan de buena fe que se debe sustentar con
decoro y con decencia.
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:25. En cuanto a 10 primero, recordare solamente a la superior penetra·
cion de V.E. y a la consideraci6n de los senores ministros que han de
resolver este negocio, la conducta de la Francia. La falsa filosofia que
prepar6 las convulsiones todas de la revoluci6n horrible que acaba de pa
sal' a nuestros ojos, habia destruido la Iglesia, sus templos y ministros.
Diez anos continuos de desgracias hicieron conocer a la naci6n francesa,
la necesidad urgente de reparar el estrago, como 10 ha hecho, defiriendo
a sus deseos la ilustraci6n del actual gobierno; pero poniendo pOl' basa
del Concordato con la SiIla Apost6lica, la supresi6n de mas de los dos
tercios de los arzobispados y obispados de aquel floridisimo reino, y la
condici6n de compeler a todos los arzobispos y obispos a la resignacion
de sus mitras para arreglar, sin obstaculo, los territorios de las metr6polis
y diocesis permanentes; medida que no tiene ejemplar en la historia de la
Iglesia, y que solo puede tener pOl' fin el alivio del pueblo, mediante
la.reduccion de los templos y de sus ministros, la cual aprob6 Su Santidad,
despues de un profundo examen, como util y conveniente para la felicidad
espiritual y temporal del pueblo frances. POI' otra parte, es evidente que
la Francia nunca ha estado mas poblada que en el dia; y que sus habi
tantes son los mas habiles, los mas acomodados y los mas industriosos
de la Europa. ResuIta, pues, de estos hechos, que los inconvenientes de la
subdivisi6n de obispados son mayores que las utilidades que produce;
que las causas que determinaron antiguamente la erecci6n de tantos obis
pados en la Francia, eran de utilidad parcial y transitoria, y de perjuicio
sucesivo y general, que ha sido necesario cortar pOl' medios extraordina
rios, atropellando otros inconvenientes graves. Y resulta, finalmente, que
si este perjuicio es tan grave en un pais tan poblado, tan industrioso y
rico, como el de la Francia, 10 sera mucho mas en paises despoblados, po
bres y miserables, como 10 son en el dia las dos referidas costas de Aca
pulco y Veracruz.

26. Y dire en cuanto a 10 segundo, que con la ereCClOn de estos dos
obispados, se destruye enteramente la Santa Iglesia de Puebla, de modo
que aquella mitra, aquel cabildo, el culto divino de aquella magnifica
Iglesia, aquel floreciente hospital, todo caera de golpe en una condici6n
miserable, perdiendo el decoro, la dignidad y estado que habian adquirido
y conservado en aquella ciudad y provincia pOl' mas de dos siglos. Un
trastorno semejante no solo ofende la equidad y la justicia, sino que choca
directamente los principios de la politica y huen gobierno. l Cuantas re
formas, verdaderamente interesantes, no se podian hacer en la administra
cion publica, si no se tropezara en el escollo de degradar 0 destruir los
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que dependen de los establecimientos antiguos? No soy politico; pero
despreciando este inconveniente me atrevere a formar un sistema de rentas,
por ejemplo, capaz de aumentadas un quinto 0 un sexto, y de trasladar a
la clase pToductis de los fondos de la nacion, mas de cuarenta mil hombres
que hoy pertenecen a la clase de consumidores puros de estos fondos y que
por consiguiente hacen palte de una de las referidas cargas del Estado.
En nuestro caso, lejos de haber utilidad, se seguirian gravisimos perjuicios,
no solo al pueblo mismo que se desea beneficiar y a la Santa Iglesia de
Puebla, como queda demostrado, sino tambien a todo el clero de la Nueva
Espana y aun al de la metropoli, como ahara se demuestra.

27. En Nueva Espana, no hay mas que cuatro iglesias principales, ca
paces de excitar la aplicacion y talentos del clero, y son Mexico, Puebla,
Guadalaxara y Valladolid. Sus prebendas se proveen ordinariamente, la
mitad en individuos del clero de la metropoli y la otra mitad en el clero
de la Nueva Espana. Sirven, pues, de estimulo y premia a uno y otro
clero igualmente; mas el de la Nueva Espana no tiene sino este, que se
reduce a la mitad de las cuatro iglesias 0 a dos iglesias solas; y asi, des
truida la de Puebla, sufrira un perjuicio gravisimo que, guardada propor·
cion, debe retraer la mitad del clero de aquel ardor que se necesita para
hacer progresos considerables en las letras y en la virtud. Este perjuicio
es de mucha mayor conseeuencia de 10 que parece a primera vista, pues
en este genero de cosas, el numero de los concurrentes es siempre propor
cional a la magnitud del premio. El exceso de la garantia de cuatro pesos
a diez y seis mil, empena en la Loteda a veinte mil jugadores, aunque la
prohabilidad de ganar sea menos que cero. Se pierden mil en las minas,
por uno que haee gran fortuna en elIas. Y se presentan docientos memo
riales para una Media Raci6n de Mexico, cuando no hay un opositor, y
mele estar vacante diez anos la Doctoral de Comayagua. Son, pues, nece
sarios los premios, y no se pueden reducir sin grave perjuicio del merito
y de la virtud. EI Ministro Campillo y el Consejero War, que opinaron
par la subdivision de tantos ohispados en la America, cuantos cupiesen
en la cnarta episcopal, a razon de diez 0 doce mil pesos cada uno, trataron
este asunto mny de paso, sin hacerse cargo ni ann sospechar los referidos
inconvenientes. En esta parte no han hablado con acierto, ni como verda-
deros politicos. -

28. Menos previeron estos ministros otros dos inconvenientes que recaen
sobre el Real Erario. Consiste el uno, en que multiplicados los obispos se
multiplican tambien los gastos comunes de claveria, haceduria y contadu
ria decimal; y como en el dia se interesa el rey en la mitad de los diezmos
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de Indias por sus reales novenos, vacantes mayores y menores, medias
anatas y anulidades eclesiasticas, viene a reportar la mitad del aumento
de estos gastos, sin que se puedan compensar pOl' otra parte. Y consiste
el otro en que atenuadas por las divisiones, las rentas de las iglesias pa·
rroquiales no podnin hacer los importantes servicios que habian hecho
hasta aqui en las urgencias de la Corona, que no dejan de ser de conside
racion; pues mi Iglesia y yo servimos a S.M. reinante (que Dios guarde)
y a su glorioso padre que santa gloria haya, con la gruesa suma de docien
tos treinta y seis mil pesos, como acredita el certificado numero 5. Y en
oficio de cinco del corriente, ofred a V.E. anticipar cuarenta mil pesos
a cuenta de los dos ultimos subsidios eclesiasticos.

29. POl' las consideraciones generales que deben regir en la ereCClOn
de nuevos obispados con desmembracion de los antiguos, y pOl' las razones
particulares de hecho y de derecho, que quedan expuestos hasta aqui. se
convence con claridad que no son necesarios los dos obispados de las
costas de Acapulco y Veracruz, cuya ereccion causaria mas dano que
provecho a sus habitantes y arruinani la Iglesia de Puebla con grave de·
trimento de todo el clero de Nueva Espana, que es 1a primera conclusion
de este informe. Pasare, pues, a la segunda, a saber, que es eonveniente
la erecci6n de un nuevo obispado en la Sierra Gorda, que comprenda a
Rio Verde, Valle del Maiz, Villa de Valles y Abadia del Panueo, con
exclusion de San Luis Potosi; y en caso de que comprenda esta ciudad,
debeni quedar por termino y no por centro de la nueva mitra.

30. En efecto, este obispado debera correr pOl' la costa de Tampico,
entre los grados veinte y uno y medio y veinte y tres y medio de latitud,
con corta diferencia. Tendni, pues, por el oriente cuarenta leguas de las
de veinte en grado de costa, desde la baMa de Tuxpan hasta la bahia del
Tordo, que esta situada como quince leguas mas alla del tropieo. Desde
Tuxpan partini 18 linea divisoria de la parte meridional de este obispado.
descabezando por el norte el Ohispado de Puehla y el Arzohispado de
Mexico, girando pOl' las cumbres de la Sierra Gorda con los senos y tor·
tuosidades que pida su situacion, de modo que los vertientes meridionale'S
queden para los obispados antiguos, y la del norte para el obispado nue·
vo, a poco mas 0 menos, como se senala con la linea verde en mi mapa
general; y correra en esta forma hasta Santa Catalina y Tierra Blanca,
colindantes con San Luis de la Paz de este mi obispado, en distancia de
cincuenta leguas de las de veinte en grado, que pOl' los senos de su direc
cion y desigualdad del terreno, importaran cosa de cien Ieguas comunes.
Desde Santa Catalina se dirigira al nOlie hasta Atotonilco, en donde se
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inclinani un poco al nor-norueste, girando en esta direccion hasta el tro
pico, en donde concurren los tres obispados, Valladolid, Guadalaxara y
el Nuevo Reino de Leon, entre Sierra de Pinos y la misi6n Hamada Co·
ronel, como se demuestra en mi referido mapa por la continuaci6n de
dicha linea verde, dejando al poniente los curatos del Armadillo y Guadal.
cazar para Mechoacan; y al pueblo de Atotonilco, Rio Verde y sus mi·
siones para el nuevo obispado. De3de la misi6n nombrada Coronal debe
correr esta linea con direcci6n al norueste, entre las misiones Infantes y
Giiemez, quedando la primera para el nuevo obispado, y la segunda para
el Nuevo Reino de Le6n. Desde alIi debe inclinarse al oriente, compren
diendo para el nuevo obispado los curatos Escandon y Orcacitas; y doblan·
do despues al surueste, terminanl en ]a referida bahia del Tordo. Tendra,
pues, este obispado, de oriente a poniente, cincuenta leguas de las de veinte
en grado, y otro tanto, poco mas 0 menos, de norte a sur.

31. Se comprenden en este distrito cincuenta curatos, diez vicarias y
cuarenta misiones, que componen el numero de ciento y setenta y tres mil
almas, como manifiesta el plan que acompafio bajo el numero 6. Es ver·
dad que de este plan se deben rebajar doce 0 catorce pueblecitos, a los
que se les pueden regular diez mil almas, que se habian comprendido en
el, y me parece que deben quedar fuera de la demarcacion del nuevo obis
pado, para Mexico y Puebla.

32. EI Partido de Rio Verde y sus misiones, que en esta hip6tesis se
debe desmembrar de mi obispado para el nuevo, produce de diezmos dace
mil pesos, como acredita el certificado numero 7. EI resto del territorio
demarcado para esta nueva mitra, podni producir, segun informes bien
fundados que yo tengo, otros cuarenta mil pesos, de modo que me parece
una regulaci6n prudente la de sesenta mil pesos anuales de todos los diez
mos de este nuevo obispado. Y siendo, como es cierto, que en la mayor
parte de aquel distrito se promueve con algun empeiio la agricultura en
los articulos de algodon, azucar y cria de ganados, que cada dia van
tomando mayor incremento, es muy probable que en pocos alios suba a
cien mil pesos la masa decimal. Ha sido tambien alli considerable el
aumento de poblaci6n, que debe seguir progresivamente, porque subsisten
y siguen con aumento sus causas.

33. Fuera de esto, los habitantes de este destino que pertenecen hoy
a los obispados de Puebla, Mexico, Valladolid y Monterrey, se hallan
mucho mas distantes de sus cabeceras que los de las costas de Veracruz
y Acapulco 10 estan de las suyas, si exceptuamos los siete curatos de la
costa del sur de Mechoacan. Componen ademas una poblaci6n considerable
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que va en creciente; se halla mas reunida y proporcionada para soportar
el nuevo gravamen de esta ereccion. Por otra parte, es muy corto el per
juicio que resultani con la ereccion de este obispado a Monterrey, Valla
dolid, Mexico y Puebla.

34. Sobre este particular se formo expediente pOl' ese Superior Go
hierno en el ano pasado de 1800, en que se dio comisi6n al teniente coronel
de las milicias de Sierra Gorda, D. Juan Antonio de la Llata y Castillo,
para el reconocimiento ocular de aquel distrito e instruccion de todos los
hechos necesarios para deliberar sobre la ereccion del tal obispado. Este
sujeto casi se crio en la Sierra Gorda, en donde tiene haciendas y minas,
y tuvo tambien relaciones estrechas con su cunado, el Conde de Sierra
Gorda, gobernador que fue por tanto tiempo del Nuevo Santander; y llevo
consigo al R.P. Fr. Vicente Santa Maria, que ya habia reconocido otra vez
por mar y tierra todo aquel pais, con el fin de escribir su historia por
encargo del mismo Conde de Sierra Gorda. Parece, pues, que en este expe
diente se debe hallar toda la instruccion necesaria. Por tanto, suplico a
V.E. se sirva mandar, que de mi cuenta se saque testimonio y se agregue
a este expediente, a fin de que se tenga a la vista en el Supremo Consejo
de las Indias, en la resolucion general de este gravisimo negocio.

35. Parece, pues, conveniente la ereccion de un obispado en la Sierra
Gorda 0 Huasteca, porque la pueden soportar sus habitantes, porque es
grave la necesidad que tienen de ella, y porque no resulta perjuicio con
siderable a los obispados antiguos; y asi concurren en el caso todas las
causales que requiere el derecho canonico, y el fin y miras generales del
buen gobierno y sana politica. Parece tambien que la demarcaci6n referida
es la mas conforme a estas miras y a la posicion topografica del pais. En
cuanto a la ubicacion de la Silla Episcopal, afirmo con toda seguridad
que ninguno de los pueblos situados en los pIanos bajos, como son los de
la costa, el de la Villa de Valles, afro que llaman de Chantel y otros varios
que habra semejantes, es a prop6sito para el efecto, siendo como son todos
ellos calientes, humedos, y pOI' consiguiente enfermizos. No es tampoco a
proposito el del Valle del Maiz, por la raz6n potisima de estar situado
no solo al extremo de la demarcacion, sino en las vertientes occidentales
de la Sierra Gorda, de suerte que el cuerpo del obispado y la masa gene
ral de sus habitantes quedan a las vertientes orientales y a considerables
distancias separados por la misma Sierra, que corre alli de norte a sur
entre dicho Valle del Mafz y Cerro Alto. POI' 10 demas, aunque su piso
es escabroso y carece de agua corriente, tal vez seria el mas ventajoso si se
hallase situado en las vertientes opuestas, por ser de temperamento sano,
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de competente vecindario, y sobre todo por hallarse en el transito y ca
mino de comUllicacion de aquella provincia con la de San Luis Potosi,
que es una de las principales razones que deben atenderse en el asunto.

36. No hallamos, pues, poblacion alguna en que deba colocarse la SiIIa
Episcopal; y esta circunstancia es cabalmente la mas favorable que cabe
en la materia, pOTque asi se podra colocar en donde mas convenga, si no
10 impide alguna mira particular al tiempo de la ejecucion. Pues en un
pais circunvalado y atravesado de montes y colinas, situado al extremo de
la zona torrida, en donde cien varas de elevacion 0 de descenso del terreno
constituyen dimas enteramente diferentes, frios 0 calientes, sanos 0 enfer
mizos, debe haber, y hay positivamente, muchos sitios 0 parajes en que
concurren todas las circunstancias deseables para la fundacion de una ciu
dad. Si en las vertientes orientales de dicha Sierra Gorda, que corre, como
es dicho, entre el Valle del Maiz y Cerro Alto existe algun paraje seme
jante, este se debe elegir; y si hubiere varios, se preferira el que estuviere
mas cerca del camino de comunicacion de aquella provincia con la de San
Luis Potosi. En tal caso, el Valle del Maiz y Rio Verde quedarian respecto
de su capital, como Toluca respecto de Mexico, con la necesidad de subir
y bajar una cuesta a moderada distancia. Y la nueva capital, mirando al
oriente, la mar y la parte mayor de sus dependencias, en el centro de las
que quedan al norte y sur, vendria a ser el deposito del comercio de ambas
provincias, y aun de toda la costa del Nuevo Santander, por ser la puerta
principal de sus entradas; gozaria ella todas las ventajas de la inmediaci6n
de la mar y de sus puertos y del trafico de tierra fria; y comunicaria a
todas sus dependencias el infIujo benefico de sus relaciones y el buen ser
vicio de esta posicion favorable.

37. No habiendo en esta parte sitio a prop6sito, se buscara en las ver·
tientes del norte de la misma Sierra Gorda, que corre de oriente a poniente
y divide el nuevo obispado del de Puebla de Mexico, prefiriendo entre
todos el paraje mas a prop6sito para abrir comunicacion directa de estas
provincias con la capital de Mexico, pues aunque en el dia parezca dificil
por la aspereza de la Sierra, se podra facilitar en 10 sucesivo cuando la
poblacion sea mayor, y entonces se lograran los efectos de esta importanti
sima mira, y no sucedera a esta nueva capital 10 que a Monterrey, que no
es ni sera ciudad en muchos siglos, y que lejos de haber contribuido a los
progresos de aquella colonia, los ha detenido positivamente. La ubicacion,
pues, de la Silla Episcopal, es uno de los puntas mas graves y de mayor
consecuencia en las nuevas erecciones, y sera una gran desgracia que se
yerre en la presente.
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38. Dijc en mi segunda conclusion que este nuevo obispado no debia
comprender a San Luis Potosi; y que en caso contrario deberia quedar por
termino y no por centro de la nueva mitra. En efecto, el territorio de esta
que queda demarcado [vease numeroJ (30), tiene la extension conveniente
para su buen servicio y los limites que dicta la naturaleza del terreno que
10 separan de la Provincia de San Luis Potosi y de los otros obispados,
de un modo estable y permanente, que no deberan alterarse aun cuando se
trate de otras nuevas erecciones. Ademas, si a este nuevo obispado se Ie
agrega San Luis Potosi, quedani de mayor extension que la que tienen los
antiguos, incidiendo asi por esta division en los mismos inconvenientes

que se intentan evital' con ella, pues desde San Luis a la costa hay mas
de cien leguas de las de veinte en grado, que por la desigualdad del terre
no hacen mas de ciento y cuarenta leguas comunes. San Luis Potosi no
tiene por ahora necesidad de mitra, como luego 10 hare ver. Pero sera
conveniente en 10 sucesivo, cuando 10 exija el estado de la poblacion que
esta en creciente en toda la Nueva Espana, y entonces se debera dilatar
por mas tiempo, a fin de prevenir el otro inconveniente gravisimo de no
degradar de un golpe la mitra y clero de la Sierra Gorda. Por ultimo, este
mismo inconveniente se sigue desde luego a Mechoacan, por ser notable la
cantidad de renta que se Ie quita con la desmembraci6n de San Luis Potosi
y de Rio Verde.

39. Pero si despreciando estos inconvenientes, se agrega San Luis Po·
tosi a la nueva mitra, en tal caso debera quedar por termino de ella. Para
demostrar esta proposicion basta echar los ojos sobre el adjunto mapa.
Se ve por eI, que puesta la Silla en San Luis Potosi, aun cuando se circuns
criba su territorio por los vientos de mediodia y poniente a las quince le
guas de la ley, resultara un obispado de mas de ciento y cincuenta leguas
de oriente a poniente, separada la mayor parte de sus habitantes por la
Sierra Gorda a enormes distancias, mayores que las que hoy tienen a sus
respectivas cabeceras, Mexico, Puebla y Monterrey. ~Sera posible que se
trastornen los limites de los obispados antiguos tan respetables en la disci·
plina eclesiastica y gobierno de la Iglesia; que se trate de alterar el estado
y dignidad de su respective clero; y que se intente disminuir el estimulo
general de todo el clero de Ja Nueva Espana, para poner las cosas de peor
condici6n que la que tienen? ~No sera este e1 mayor de los absurdos? Si,
por cierto. Y asi, no me detengo en el, persuadido que la penetracion de
V.E. y profunda sabiduria del Consejo, desprecianin un proyecto seme·
jante. Anadire solamente algunas reflexiones que demuestran no haber
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necesidad por ahora de nueva mitra en San Luis Potosi, como indique en
el parrafo que antecede.

40. San Luis Potosi dista de su capital, Valladolid, cuarenta leguas de
las de \"einte en grado, que en el caso hacen sesenta y seis leguas comunes
de camino corriente de coche; y asi no hay dificultad alguna en que la
visiten los prelados, y fue una casualidad rara el que pasasen cuarenta
anos desde la penultima visita hasta la ultima que yo hice, en el ano pasado
de 1792, y consistio, como es notorio, en que el ilustrisimo Tagle, trasla
dado de Durango a esta mitra en edad avanzada, no pudo visitarla toda;
y en que los ilustrisimos Oyos y Rocha murieron los dos en el camino para
la visita de San Luis Potosi. Por otra parte, esta ciudad no [sic] tiene
lJastante clero secular y regular, sino que esta notoriamente recargado, de
modo que ;;:u exceso constituye una de las verdaderas causas de su decaden
cia. Tiene en su recinto tres curatos, cuando Ie bastaba uno; tiene cinco
convento;;:. San Francisco, EI Carmen, La Merced, San Agustin y San Juan
de Dios. y un Colegio de ninas educadas, y tenia antes otro de jesuitas.
Tiene un Santuario de Nuestra Senora de Guadalupe, y veinte y seis co
fradia;;: y hermandades; y gran numero de capellanias que se fundaron
en "u epoca feliz, cuando estaba floreciente el extinguido Real del Cerro
de Si'll Pedro; de las cuales se perdieron muchas, pero las que existen
componen todavia la congrua de veinte y cinco a treinta clerigos capellanes
que ordinariamente se mantienen en dicha ciudad, sin otro destino ni ocu
paci(~n que la de decir misa. Tanto piadoso establecimiento y un clero tan
IlU/lle[(EO. requieren un fondo de subsistencia muy considerable y despro.
porcionado a Jas facultades de aquella ciudad, que tendrli doce a catorce
mil almas, en que habra cien familias de algunas comodidades, siendo el
resto gente pobre y miserable, dependiente del clero y del servicio de las
haciendas inmecliatas, pertenecientes en la mayor parte a senores que resi
den en otr8s provincias. Las rentas permanentes de la Iglesia y 1a adqui
sician que han hecho los de afuel'a de las principales haciendas de esta
provincia. han dejado a sus habitantes sin propiedad. La falta de propiedad
y eI exceso del clew son, pues, las verdaderas causas de la decadencia de
San Luis Potosi, que ya se hallaria en un estado enteramente ruinoso, a no
haberla wstenido el nuevo Real de Catorce, que dio un precio extraordina
rio 01 HIS frutos y a su pequeiia industria. A no medial' estos obstaculos 0

causas destructivas, San Luis Potosi estaria en creciente, como 10 eshin las
dernas poblaciones del reino, respecto a que su agricuJtura es muy buena,
aunque escasa de aguas corrientes y pluviales; a que su temperamento es
hueno. y su posicion local la mas favorable al comercio, como colocada
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en el transito y a la entrada de las Provincias Internas. Pero nada prevalece
contra el influjo excesivo de aquellas causas.3

41. Si los efectos de ellas no fueran tan imperceptibles al comun de los
hombres, que carecen de principio y meditan poco, seria de admirar el
empefio que ha tornado el Ayuntamiento de San Luis en la solicitud de esta
mitra, que en tales circunstancias aumentaria necesariamente la decadencia
y pobreza de aquella ciudad y provincia; pero la ignorancia de los pue
blos y el desorden de sus pretensiones se suplen y rectifican por la sabi
duria y justicia de los gobiernos ilustrados. De otra suerte, len que parada
el estado de la sociedad? Tenemos actualmente en la misma materia otras
tres pretensiones todavia mas imprudentes y pueriles que la de San Luis
Potosi. Solicitan con ardor mitra Queretaro, Celaya y Guanaxuato, tres
ciudades que s610 distan entre si veinte y cinco leguas, y la que mas, dista
de su respectiva capital tres jornadas. Estos ayuntamientos, 0 los ignoran
tes que por desgracia tienen en ello mas influjo, no conocen sus verdaderos
intereses, ni los perjuicios que elIos mismos se procuran. Queretaro, do.
blando el peso del clero que ahara reporta y que acaba de aumentar can
la imprudente division de aquel curato en cuatro, enervaria infaliblemente
su floreciente industria, arrancando de su seno los brazos utiles de dos mil
operarios que dejarian el trabajo can la esperanza de vivir con mas des
canso, desertando a centenares de la clase productis por cada uno de los
que podran colocarse en la clase de los consumidores, como 10 demuestra
con ejemplos y raciocionios concluyentes el profunda Esmith [sic] en su
Tratado sabre fa Riqueza de las Naciones. 4 Lo mismo sucederia a Guana-

• Algunos de nuestros es6mables colegas, de origen potosino, como el Dr. Francisco de la
Maza, el Prof. Ramon Alcorta y el Sr. Joaquin Meade, no aplaudinin, seguramente, el tono casi
despectivo que vierte San Miguel a proposito de la ciudad de San Luis. El!os y muchos otros
comprenderan, sin embargo, que no es una actitud antipotosina la adoptada por el escritor; se
trata de un punto de vista anticlerical, no en el sentido de contrario al dogma, sino de preven
cion al engrosamiento 0 elefantiasis de la burocracia eclesiastica, por ser esto lesivo a la siempre
tamhaIeante economia de los pueblos.

• E1 libro clasico de Adam Smith, Wealth of Nations (primera edicion, 1776), causo verdadero
furor entre los intelectuales espanoles y criollos de la metropoli y de las colonias, en el ultimo
ctiarto del siglo XVIII y los primeros anos dd XIX. Hombres progresistas, que se preocupaban
de los problemas economicos de sus paises, vieron en la doctrina de Smith la panacea para
curar todos los males de aquella indole. Jean SARRAILH, La Espana ilustrada de la segunda mitad
del siglo XVlll, ~Iexico (Fondo de Cultura Economica), 1957, p, 549, recoge algo del impacto
que en la mente de don Melchor Gaspar de JoyelJanos produjo el pOPularizador de la cicncia de
la Economia PoJitica: "j Y que alegria Ja sura cuando descllhre en Haro, en la biblioteca de su
amigo Vicente Salamanca, la entera traduceion del Smith! De si mismo asegura que ha leido
tres veces la obra del economista ingles." Y luego anade el hispanista frances, recientemente
desaparecido, en una nota al pie de la misma pagina, 10 siguiente: "La lectura de Smith se
seiiaJa en los diarios [de Jovellanos] a partir del 25 de mayo de 1795, y hasta fines de julio
es casi cotidiana; se reanuda tras una breve enfermedad, y continua, aunque en forma irregular,
hasta el mes de octubre. Smith es citado en las notas de la Ley Agraria," i,La misma febrilidad
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xuato can sus operarios de minas, no concurriendo par otra parte en aquel
Real, circunstancia alguna que no se oponga al intento. Y 10 mismo se debe
decir respectivamente de Celaya.

42. Es, pues, evidente que no conviene pOl' ahara obispado en San Luis
Potosi, como no conviene tampoco en las tres referidas ciudades, y que
quedan bien probadas mis dos primeras conclusiones, a saber, que seria
perjudicial la erecci6n de los dos obispados de las costas de Acapulco y
Veracruz; y que es aprobable la erecci6n del obispado de la Sierra Gorda.
Pasare, pues, a 1a tercera y ultima, que se reduce a afirmar, como afirmo
can el sentimiento mas vivo y profundo de mi coraz6n, que 10 que es abso
lutamente necesario para la felicidad espiritual y temporal de los habi
tantes de la Nueva Espana que hasta ahara se les ha procurado en vano,
a pesar de los ardientes de;.:eos de l1uestros soberanos y de los desvelos y

acometeria a nuestro San l\liguel en la 1ectura de su Riqueza de las ?\'aciones? Es probable que
asi haya sido, dado el cntusiasmo can que cita el libro.

Pese a la popularidad que en pocos anos alcanzo Ia obra de Smith, pronto empezo a impug
narsela, y ya en yida de San Miguel sc alzaba Ia fama de uno de sus criticos mas capaces que,
par anadidura, tendria infIuencia deci"i,"a en Espana e Hispanoamerica dnrante las guerras de
independencia y en el periodo formatiyo de las nueyas nacionalidades. Nos referimos a Juan
Bautista ~AY, cuyo Tratado de Economia Politica aparecio en 180.3, y en pocos anos era ya
crecido el numero de sus ediciones r traducciones. Dice el tratadi-ta frances, en un parrafo
significati,"o, esto, que sera una constante en toda su obra: "La obra Smith no es mas que
un agregado confuso de los principios l11a3 sanos de la Economia Politica, apoyados en ejemplos
Iuminosos y de las noeiones mas curiosas de Ia Estadistica, mezcladas con reflexiones instructi
vas; pero no es un tratado completo de una ni de otra. Sll lihro es un vasto caos de ideas
exactas, revueItas, por decido asi, con conocimientos positivos." Citamos por Ia siguiente edicion
espanola; Tratada de Economia Politica, 0 exposicion sencilla del modo can que se farman, se
distribuyen y se consumen las rique:as. [Traducrion de Juan Sanchez Rivera, de la cnarta
edicion francesaJ, Madrid (s.i.), 1821, t. I, p. LXXXIX del "Discurso preliminar."

Conviene agregar aqui, que en las primeras decadas de nuestra vida independieate, cuanda
Ia banearrota de las finanzas naeionales empezo a £lagelar con dureza a Ia poblacion entera, la
ilusion puesta en los fiItros magicos de la Ecanomia Politica se fue dcsyaneciendo. Entonces, los
nombres de Smith, Say, Ricardo y otros, se vieron como asideros inoperante, en la realidad me
xicana, tal y como 10 estampo en 1843 un compatriota, srmiocnlto !Jajo las siglas J.B.M. (lJuan
Bautista .'IIorales'?): "Hayen ella [la Economia Political principios, reputados por axiomas en
algunas narioncs de Europa, que no conyicnen a otras, particularmente de estp Nuevo Mundo.
lQuien no ha palpado que algunas doctrinas exagerada;; 0 mal ap!icadas, de Smith y de Say,
han perjudicado con exce,o a ]a Republica .'IIexicana? La escasez de numerario y Ia pobreza
consiguiente a que se halla reducida nuestra patria, ha llamado just.~mrnte la atencion de los
hombres pem'adores. GPar tIU" cs pobre una nacion que dchia ser fiUy rica con Ja cuantiosa
sumade caudales que ha producido? Esta es la prcgunta tItle se hace todo ciudadano que no ve
con indiferencia los intereses de Ia nacion a que prrtenece,.. Es preciso dedicarse a estudiar
la Eeonomia; pcro U!la eeonomia, si nos es lleilo cxplicarnos asi, topografica, que contraiga esta
ciencia a las circunstancias particulares de nue.,tra Republica." Vease, Del Gobierno considerado
en sus rclaciones con el Comercio, 0 de la Administracion Comercial opuesta a las economistas
del siglo XIX. Obra escrita en frances por F. L. A. FERRIER, y que tradujo al castellano y
anoto, J, B. M., por disposicion del Escmo, Sr. D. Manne! Baranda. Secretario del Despacho
y de Justicia e Instruccion Publica, para que se estudie Economia Politic a en el curso que debe
darse de ella en todos los colegios de h Republica, segun 10 mandado en el decreto de 18 de
agosto del presente ano. Mexico (Impreso por 1. Cumplido), 1843, t. I, pp. 6-i del "Prologo
del Traductor."
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trabajos de tantos sabios y celosos ministros impendid05 al intento, consiste
en el establecimiento de algunas leyes capaces de sacar al pueblo ameri
cano del estado miserable de inercia en que yace, a un estado conveniente
de energia. A este fin, ya propuse a S.M. el asunto de cinco leyes, en el
informe que Ie hice con mi Cabildo, en 11 de noviembre de 1799, sobre
1a inmunidad personal del clero americano. Repetire ahora el mismo asunto.
porque contiene la hasa y el fundamento de toda buena ley en la materia;
y afiadire el de otras varias leyes auxiliatorias que son necesarias al com
plemento de esta importantisima reIorma.

43. Pem, Sr. Exctno., zque fuerza podnl tener mi debit voz, si no va
apoyada con la recomendable y superior autoriclad de V.E.? i,Que peso
podni tener mi juicio y sentimiento sobre la reforma del gobierno de estas
provincias, si no logra la aprobacion del jefe superior que las gobierna '?
Dignese, pues, V.E. de dispensarmela, como se 10 suplico etlan encareci
damente puedo. Pero, i,que pido? (.No es notorio a todos los habitantcs de
estos dominios el paternal amor de V.E. y su natural propension a derramar
sobre ellos todo el favor y heneficencia que dependen de su arhitrio? S1,
pOl' cierto, y pOl' tanto solo suplico a V.£. que tomando en consideracion
este asunto se digne examinarlo pOl' S1 mismo. Con esto hasta. V.E. sera
]a ocasion y la causa de Ia fe1icidad de estos reinos, que bendeciran eter
namente su memoria.

44. Digo, pues, que para sacar al pueblo americano del miserable aba
timiento en que se halla y conducirlo a la felicidacl que siempre se Ie ha
deseado, son necesarias las Jeyes siguientes:

Primera. Una ley que establezca una igua]dad civil absoluta de la cIase
de indios con la clase de espanoles. En consecuencia de esta excecuacion.
quedanin los indios libres de tributos, pero tambien quedanin abolidos
todos StlS privilegios generales sobre diezmos, alcabalas, favor especial de
los trihunaIes superiores, proteccioll e intervencion de la voz fiscal en sus
negocios, toda solemnidad judicial en la venta de sus cosas y eI beneficio
de restitucion en sus contratos. POl' consiguiente, quedanin los indios aptos
para tratar y contratar y para empefiar su persona y bienes, del mismo
modo que 10 eshln los demas vasallos de condicion espanol.

Segunda. Una ley que restituya las castas descendientes de negros, mu·
latos, indios y espafioles que padecen nota de infamia de Hecho y Derecho.
a la condicion de los demas vasallos que pertenecen al estado llano y ge
neral. POl' consiguiente, quedanin capaces de obtener, segun su talento,
merito y virtud, todos los empleos civiles que no requieran nobleza y que-
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.laran tambien exentos del tributo. Sin e~la ultima circunstancia es impo
sible redimir a las castas de la infamia de Hecho, porIa opinion general
que reina en tada la America de que la pa11icipacion 0 descendencia de
negros lleva consigo una infeccioll trascendental que no se extingue ni
borra par las generaciones ni pOl' las mezclas con indios 0 espanoles. Y
como la continuacion del tributo perpetuaria la constancia de estc mismo
origen, se sigue la necesidad de quitar el tributo para quitar la referida
infamia. Despues, demostrare yo, que 10 que pierda el Real Erario poria
abolicion de 105 tribut05 de indios y castas, 10 recobrara cuadruplicado pOl'
otros capitulos. .

Tercem. Una ley pam dividir las tierras de las comunidades de los
indios en dominio y propiedad entre ellos mismos, dejando solo en comun
los ejidos y montes que los pueblos necesitan, a juicio de los intendentes.

Cuarta. Division gratuita de las tierras realengas entre indios, castas y
espaiioles pobres; la mala division de tierras ha sido una de las causas
primarias de la miseria del pueblo, de su ignorancia y dispersion, pOl'
haber quedado sin propiedad ni cosa equivalente para fijarse y reunirse
en sociedad, sin la cual no puede recibir costumbres ni instruccion; pero
no se ha pensado ni se piensa en ella. Antiguamente se mercenaban a dece
nas y centenares los sitios de ganado mayor a un solo sujeto pOl' el interes
ratero de cincuenta pesos cada uno, cuando a un pueblo solo se Ie coneedia
el circulo que circunscribe un radio de seicientas varas. En estos ultimos
tiempos se mercenarOll a D. Ignacio Celis Ravago, ochenta y cinco sitios
de ganado mayor y treinta y dos caballerias de tierra en la referida Sierra
Madre, que ubicados en las canadas y parajes mas fertiles, dejando los
montes pOl' huecos y haldios, ocupan una extension de mas de sesenta leguas,
desde Tete1a del Rio, en el Arzobispado de Mexico, hasta Apazingan, in
clusive, situado cerca de la l'aya de este mi ohispado con Guadalaxara. Y
esta pendielJte otro denuncio casi '3emejante, que hizo don Manuel OteTo,
minero rico de Guanaxuato, sobre 1a continuacion de la misma sierra hasta
las inmediaciones de Colima, en el Obispado de Guadalaxara. Tambien,
hace poco tiempo, segun estoy informado, que se merceno en la Intendeneia
de San Luis Potosi, un terreno inmenso a un individuo solo. Se pad ian
eitar otros rnuchos ejemplares de mas 0 menos consecuencia, pero estos
bastan para demostrar que nunca se ha meditado, ni aun se medita toda
via sobre 10';; efectos espantosos de la referida causa.

Quinta. Cna ley agraria que conceda al pueblo una equivalencia de Ia
propiedad que Ie falta, permitiendole abrir las tierras incultas par medio
de Ioeaciones y conduciones [sic] de veinte 0 treinta anos, exenta del Real
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Derecho de Alcabala por convenir con los grandes propietarios, 0 por justa
tasaci6n en caso de desavenencia, can la condicion de cercarlas, y con todas
las demas condiciones convenientes para conservar i1esa 1a propiedad mis
rna; cuyo valor intrinseco tomani necesariamente un incremento grande por
este medio en beneficio de los senores.

Sexta. Una ley que permita generalmente las fabricas groseras de aI
godon y lana, sin necesidad de pedir licencia, ni otra traba ni pension
que el adeudo de alcabala en la importacion y exportacion de efectos.

Septima. Una ley que declare exentas de alcabala todas las ventas que
se hicieron extrajudiciales y judiciales para dividirse entre si los herederos
y los socios de las compaiiias, concurran 0 no las condiciones necesarias
hasta aqui, de que las cosas no admitiesen comoda division, y se compra
sen por uno de los herederos 0 socios; pues la razon, no solo es 1a misma
cuando no concurren estas condiciones, sino que a veces es mucho mas
poderosa, como sucede en los casas frecuentes en estos Dominios, en que
ninguno de los hijos herederos tiene caudal ni credito para comprar 1a
hacienda comun, y es necesario venderla a un extrano, reportando 1a alea
hala en este caso infeliz, en que todos quedan sin e1 patrimonio que los
habia sustentado, y no pagandola en el caso contra rio, de que un hijo se
.quede can ella y pueda de este modo dispensar algunos auxi1ios a sus
rhermanos coherederos. Se ve, pues, que esta distinci6n admitida por nues
tras 1eyes tiene origen de una sutileza diametralmente opuesta a la equidad
natural de las cosas.

Octava. Una ley que revoque todos los privilegios de restituci6n de
contratos concedidos a la Iglesia, a las comunidades, a los menores, y al
mismo Real Fisco. De modo que conservando las solemnidades estableci
das en las enajenaciones y la responsabilidad por dolo y mala fe en los
agentes de los privilegiados, los contratos queden ratos, firmes y permanen
tes, como si fueran celebrados por mayores que no gozan privilegio alguno.
Asi 10 exige el interes general, que esta ligado a 1a seguridad del comercio
todo de la sociedad; y 10 exige tambien el interes de los mismos privile
giados, que quedan mas aptos para el comercio y 1ibres de litigios sabre
restituciones, de que han sentido hasta aqui mas dano que provecho. Se
debe moderar tambien el privilegio fiscal de no pleitear despojado, limi·
tandose al caso unico de que haya riesgo 0 pe1igro cierto en exhibir en
calidad de deposito.

Nona. Una ley que prohiba el juego de gaIlos en los dias de trabajo,
y que s6lo los permita en los dias festivos, presidido precisamente por uno
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de los magistrados publicos que decida alli las controversias, y no pOl' el
asentista, como se ha ejecutado hasta aqui. Es incalculable el perjuicio que
sufren las buenas costumbres can las escenas de este espectaculo. No hay
apenas una acci6n, un movimiento, una palabra, un gesto, una mirada que
no sea dolosa. El pueblo, tan amante de esta diversion, se refina en el
fraude y la perfidia; y COmo casi no hay artesano ni dependiente en las
ciudades y puehlos grandes que no vaya dos 0 tres dias en la semana a
los gallas, resulta que este espectaculo viene a ser una escuela universal
de depravaci6n de costumbres, y que asi par este solo motivo, y aun pres
cindiendo de otros gravisimos, como son las embriagueces, heridas y muer
tes, es absolutamente necesaria una reforma. Despues demostrare tambien
que el Real Erario se reintegrani can exceso de cualquiera rebaja que haya
en los cincuenta mil pesos que produce anualmente este ramo, par 10 que
debe interesarse en la inversion del importe de dos mil jornales que se
pierden diariamente en la Nueva Espana, en los gallos y en el producto
de la obra que resultara de este trabajo.

Es copia literal de informe que estaba trabajando y que dejo en este
estado el ilustrisimo senor maestro don fray Antonio de San Miguel, de
feliz memoria, Obispo que fue de esta Diocesis. La que as! certifieo, de or
den del Muy Ilustre y Venerable Senor, Dean y Cabildo Sedevacante, Mi
Senor, para que conste clonde convenga.

Secretaria de Gobierno Diocesano del Obispado de Valladolid de Me
choacan, y febrero 8 de 1805 anos. Santiago Camiiia, Secretario de Go
bierno.

[FIN DEL MEMORIAL]
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Apendice I

[VIDA, MUERTE Y FUNERALES DE FRAY ANTONIO
DE SAN MIGUEL] 1

Valladolid, Junio 28 (de 1804). En 18 del corriente muri6 el Illmo.
y Rmo. Sr. Dr. y Mro. D. Fr. Antonio de San Miguel Iglesias, Obispo de
Valladolid de Michoacan, a los 78 anos, 4 meses de su edad; y esta Di6cesis
qued6 huhfana del padre mas tierno y mas amable. Naci6 en Revilla,
Valle de Camargo, Obispado de Santander, en 19 de febrero del ano de
1726. Recihio el habito de monje jeronimo en el Monasterio de Santa
Catalina de Montecorban en 1741. Sigui6 Ia carrera literaria con tanto
aprovechamiento, que mereci6 ser preferido a todos sus concolegas para
"u~tentar el Acto Mayor de su Orden en la Universidad de Salamanca. Fue
lector de Artes y maestro de Teologia en los Colegios de su Orden, de Avi
la, Sigiienza y Salamanca. Y fue tambien Inez de Oposiciones en el citado
Colegio de Avila. Y concluida la carrera literaria, fue prior de Sil monas
terio. A los dos anos de esta prelacia, y sin otro influjo que el de su merito
y viltud, sali6 electo General de su Orden, en 25 de abril de 1768. La
prudellcia y acierto con que desempen6 este grave cargo, se calific6 bas
tante con el hecho de haber sido nomhrado despues Visitador General de
su Orden en las dos Castillas. La fama de sus viltudes, que parecian oenl
tas entre los muros del claustra, llego hasta el trono; y el senor Carlos III
10 presento para el Obispado de Comayagua, en 1776.

1 Estas noticias se publicaron en la Gazeta de Mexico, Suplemento I al num. de 30 de junio
de 1804. Al ano siguiente. salio a luz una Relaci6n de los funerales del obispo michoacano. que
110 hemos podido consultar. Vcase, Francisco DE LA l\lAZA, Las piTas /unerarias en La llistoria
y en el Arte de Mexico, Mexico (Anales del Instituto de Investigaciones Esteticas. Imprenta
Universitarial, 1946, pp. 133-5, de donde reproducimos para este trabajo. el grabado de .Tose
Simon Larrea, del tumulo dedicado a San Miguel. Opina al respecto el Dr. De Ia Maza: "Ahora
esta pira nos parece fea y sin gracia, y mas con los cipreces que Ia custodiaban, pero algo nos
consoJamos pensando que en ]a 1J0che briIIaban 'con agraciada simetria', como urboliIlos actllules
de Navidnd."
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Electo obispo, su religiosa humildad no Ie permitio usar de aiglin dis
tintivo episcopal en Madrid, Cadiz ni parte alguna, hasta que se consagro
en Puerto Rico; y consagrado, conservo siempre el habito religioso sin
otra insignia que la del pectoral y el anilIo, sin hacer uso de las vestiduras
episcopales sino en los aetas que eran de rigurosa necesidad. Goberno seis
anos el Obispado de Comayagua con el mayor acierto y consuelo universal
de sus habitantes. AlB brillo, como en todas partes, su misericordia; y su
caridad ingeniosa hizo cosas grandes can pequenos medios. Parecian impo
sibles los auxilios que preparo a su grey, afligida con el azote cruel de las
viruelas del ana pasado de 1780, y los arbitrios con que la abastecio de
maiz en cuatro anos de escasez, lIegando en uno de elIas a pagar a once
pesos la fanega, por los crecidos fletes de mar y tierra, desde la Provincia
de Nicaragua de donde 10 condujo. Ejercito con frecuencia el ministerio de
la divina palabra, hasta que se impidio de predicar de resultas de una
caida en su primera visita, en que tambien se enfermo gravemente y per
dio la robustez que no recobro despues. Sin embargo, visito todo aquel
Obispado, que aunque de corta poblacion, es de un territorio inmenso, de
mal temperamento, caminos dificiles y peligrosos.

En 19 de septiembre de 1783 fue promovido a este Obispado de Va
Iladolid de Michoacan, a donde entro en 17 de diciembre de 1784, sin
permitir aquellos obsequios que su Iglesia acostumbraba hacer al ingreso
de sus prelados, ni que se adornase su habitacion con otros muebles que
los muy precisos, y estos de los mas comunes y ordinarios. Verdaderamente
humilde, fue parco y aun escaso en cuanto tenia relacion a su persona.
Olvidando siempre en esta razon la dignidad de obispo y la cualidad de
amo, nunca permitio de sus dependientes ni de nadie, oficio ni servicio
que pudiese hacer por si mismo. Amante de la soledad y del trabajo, vivio
siempre ocupado y siempre solo en la oracion y el despacho de los nego
cios del cargo episcopal, sin tertulia ni desahogo alguno; y accesible a
todas las horas del dia y aun de la noche, siempre se hallaba y recibia a
todos can aspecto dulce y apacible. Su fervorosa caridad se interesaba tan
vivamente en las necesidades publicas y privadas, que gasto una gran parte
de su vida en la meditacion del remedio de ellas para distribuir con justicia
y dar mayor extension al deposito que Dios Ie habia confiado. Atento y
vigilante en esta solicitud, promovio el reparo y adorno de las iglesias po
bres de su Diocesis; y pagando el tributo de gratitud debido a su Monas
terio, reedifico una parte de eI y adorno su iglesia can alhajas preciosas.

Como la suerte de los hombres depende en la mayor parte de su edu
cacion, hizo los mayores esfuerzos a fin de proporcionar a la juventud
de su grey la mejor posible ; y asi, protegiendo los establecimientos publi-
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cos, mantuvu siempre en ellos de treinta y cinco a cuarenta j6venes, con
la satisfacci6n de haber visto a muchos de ellos colocados en curatos, y
alguno otro en el COl'O de su iglesia; y mantuvo tambien igual numero de
ninas j6venes en los reservatorios y conventos para que se formasen en la
virtud y buenas costumbres, libres del peligro a que las exponia su pobre
za. Vivian a sus expensas con mesada fija en gran numero las viudas, los
huerfanos y otras personas vergonzantes de ambos sexos que no tenian
medios con que subsistir; y se daba limosna dos veces en la semana a los
mendigos que ocurrian, a razon de a medio a real, segun su calidad, cuyo
numero en el ano de 1786 lleg6 a ser de cuarenta.

Las obras publicas de utilidad general Ie merecieron siempre una es
pecial preferencia. Introdujo agua y construy6 fuentes en varios pueblos
que tenian necesidad urgente de ella; en cuyo genera sobresale el magni
fico acueducto de e5ta ciudad, que perpetuara su memoria. Abri6 caminos
y labr6 puentes y calzadas, emprendiendo algunas de estas obras en el
hambre de 1786, con el doble fin de emplear utilmente los hombres que
habia necesidad de alimental'. En esta calamidad espantosa y en la peste
devastadora que fue consecuencia de ella, agot6 el prelado los recursos
tadas de su gran misericordia; y calculando toda la renta que tenia ven
cida, la tom6 toda anticipada de los fondos de la fabrica para derramarla,
como 10 ejecut6, en socorro de la miseria publica, de modo que si hubiera
muerto en el ano de 1787, se hubiera hallado la Iglesia en la necesidad
de enterrar a su obispo de limosna. Entonces ech6 sus mulas al campo y
se priv6 por tres anos de pasearse en coche, unico recreo que se permiti6
en su episcopado. En el ano de 1789 se presentaron indicios de otra cala
midad semejante, que abligaron al Superior Gobierno de Mexico y a mu
chas ciudades a tomar medidas preventivas. Con este ejemplo y Ia expe
riencia pasada, hizo este buen pastor un acopio de 400 fanegas de maiz
para preservar su grey; con que, vendiendo siempre a menos precio del
corriente, contuvo la avaricia y mantuvo en toda la Provincia a precio
moderado esta semilla de primera necesidad, con quebranto de cuatro·
cientos veinte y pico de pesos. En el citado ano de 1786 hizo crecidos gastos
en promover las siembras de maiz de medio riego y en establecer la in
dustria popular en hilados y tejidos de algod6n.

En suma, este prelado, solicito de la felieidad de sus ovejas, percibi6
inmediatamente toda la renta de su Mitra y la distribuy6 toda por su mano
en el socorro y alivio de las necesidades publicas y privadas de su iglesia,
a excepci6n de ocho 0 diez mil pesos anuales a que estaba reducido el gasto
de su casa. No obstante su avanzada edad y quebrantada salud, visit6 todo
este Obispado, excepto un pequeno distrito, en una pobre litera, sin admitir
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coche ni aun en la entrada de las villas y ciudades, derramando por todas
partes beneficencia y misericordia, y dispensando a los necesitados los
auxilios todos que dependian de su autoridad y facultades, sin mediacion,
ruegos ni demoras; circunstancias que acompanaron siempre sus benefi
cios, aumentando su merito y su impo11ancia. Enemigo de todo fausto, pre
vino siempre a los curas la moderacion y parsimonia que debian tener ell
su recibimiento y en su mesa, compensando COn exceso a los que conside
raba con algun atraso los gastos que hablan hecho en su visita. Corrigio
con feliz suceso los vicios que descubria en ella, pOl' aquellos medios que
Ie dictaba su ardiente caridad, sin haber formado a nadie una surnaria,
porque estaba convencido que los hombres por las vias juridicas lejos de
convertirse se depravan. Este incomparable prelado fallecio y se sepulto
en el orden siguiente.

Agravandose su enfermedad, resolvieron los medicos que l'ecihiese el
Viatico, como 10 recibio solemnemente el 4 del citado junio con Ia entereza
y tranquilidad que solo inspira la virtud. EI 9 sC Ie administro el Sacra
mento de la Extrema-Unci6n. Y el 18, a Ia una y media de la manana. des
pues de una larga y molesta agonia, termin6 su preciosa vida, rodeado de
presbiteros y de su familia, que Ie asistio hasta el ultimo aliento can la
temura y compasion de su fino amor y suma gratitud, en un lecho pobre,
semejante ai de Santo Tomas de Villanueva, que admir6 con edificacion
a los eireunstantes, que no habian visto por sus ojos hasta aquella hora la
pobreza personal de su prelado. Se embalsamo oportunamente su cadaver
y se expuso a la expectacion publica en la noche del mismo dia en el Salon
de Obispos, adornado con toda magnificencia. En los dias siguientes se
cantaron las vigilias y misas acostumbradas.

Fue inmenso el concurso del pueblo, movido del respeto y gratitud d

su bienhechor, mas que de Ia curiosidad. EI 21 a las nueve de la manana
comenzo el entierro, que fue el mas magnifico y suntuoso que se ha visto
en esta ciudad, en medio de un concurso innumerable, que lleno de respeto
y de dolor, permanecio estatico sobre la valla de la carrera, sobre los edi·
fieios y en el templo. derramando lagrimas y sollozos.

Los senores Comisarios, Chantre, Lie. D. Mariano Escandon v Llera,
Conde de Sierra Gorda, y Lectoral, Dr. D. Manuel de la Barcena, ilenando
los deseos de su Cabildo, dieron a este acto solemne y patetico una gran
deza y dignidad que sorprendi6 la expectaci6n publica y que parecia im
posible en las circunstancias del lugar, auxiliados para ello de todos los
medios de que pudo disponer la eficacia del senor Intendente D. Felipp
Diaz de Ortega, que por su parte acredit6 el tierno amOl' que tenia a1 di·
funto, desde el momento que se enferm6, por su constante soIicitud y cui-
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dado en el progreso de la enfermedad, par sus oficio6 en el funeral y pOl'
fa" con"ideraciones y consuelos que ha dispensado y dispensa a su afligida
familia.

Finalmente, el 22, el muy ilustre venerable Sr. Dean y Cabildo de esta
Santa Iglesia, despues de haber declarado la vacante, dio la mayor prueha
de i'U amor, veneracion y aprecio a su prelado difullto, dejando el plan de
."U gobierno en cl mismo estado que tenia, Provisor, Juez de Testamentos,
Secretario, Notario y Oficiales, por un consentimiellto uncinime, sin faltar
roto alguno, resolucion que acaso no tiene ejemplar en ninguna parte, y
(lue hac!' y had siemprc mucho honor a estc ilustre cuerpo, que anuncia
la paz que heredo de Sll padre y gran prelado, cuyo nombre no se horrad
ell )0.>: ,.iglos futuros; su fama pasara de generacion en generaci6n, y la
Iglesia cantara eternamente sus alahanzas.

Aperzdice II

[HONRAS FUNEBRES EFECTUADAS EN LA CIUDAD DE PATZCUARO
\ LA MEMORIA DEL OBISPO SAN MIGUEL] ~

PaZluaro, SeptiemlJre 10 (de 1804). El Br. D. :Manuel Antonio de
Lecuona. ema parroco de esta ciudad, penetrado de gratitud y reconoci
miento hacia el Illmo. Sr. D. Fr. Antonio de San MigueL Dignisimo Obis
po qUf' fue de Valladolid (cuya muerte ha causado una general conster
113ci6n I. determino ohsequiar la tierna memoria de tan benemerito pre
ludo. con solemnes hom"as, en que se echo de vel' a que punto es capaz de
llegar L oficiosidad de un corazon agradecido y generoso.

A"ignado el dia 27 para e1 decto, dio el parroco sus ardenes, para que
sin repara r en gastos ni inconvenientes se dispusiese el aparato y pompa
correspondientes. repartielldose con anticipacion convites impresos al Ilus
tre Ayuntamiento. Sagradas Religiones, Cofradias y Nobleza.

A la~ doce del dia 26 se rompio con el doMe universal en todas las
igle,.:ia5 y conventos, que duro hasta 1a una de la tarde, y a la noche por
espacio de otra hora. En el siguiellte dia sefialado. se dirigieron todos los
convidados, segnidos de innumerable pueblo, a la Parroquial, cuyo famoso
canon. ("arilZ de contener siete mil personas, se veia dividido con preciosos
hachern,.; en tres naves, comprendiendo la del medio el coro, que {ormado
en dos a1a" de silleria ricamente entapizada de terciopelo, era ocupado
de un numeroso clero, religiones y completa orquesta.

Para dar m,ls aire y majestad a la pira, se alz6 en el preshiterio un

" Conrl! de lllex;co, sf>ptipmhrf' 19 de 180t.
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zacalo a la altura de dos varas; subiase a este por una hermosa graderia
a quien servian de pasamano dos balaustradas, que quebrando en la parte
superior, y apoyandose en unos dados 0 postes, circuian todo el pavimento,
que era de doce varas cuadradas; sobre sus angulos se levantaban cuatro
pinimides a la altura de tres varas, rematando sus cuspides en otras tantas
hachas de cera.

En el centro se veia levantada una base con la mesa de altar colocada
en su frente; sobre esta se levanto 1a pira, compuesta de cuatro cuerpos, de
p1anta cuadrada, con arcos elipticos, salientes de sus costados, que uno
encima de otro, disminuyendose a proporci6n, formaban a 10 lejos un
conoide truncado; su altura de quince varas, en cuya parte superior asen·
taba un vaso etrusco de cinco varas de alto, dado del precioso barniz negro
tan conocido por el nombre de esta ciudad. La altura total de toda esta
gran maquina completaba el numero de veintidas varas. Sobre la faja del
zacalo se levantaron dos Iapidas color de alabastro, que adornadas de un
filete abronzado en su contorno, contenian en su centro dos sonetos que
expresaban con la mayor energia las principales virtudes del Illmo. di
funto. A la frente del tercer cuerpo se leia este epitafio: Hie est Antonious
cujus venerabilis semper. Quolibet elapso tempore nomen erit. Cubria la
frente del cuarto cuerpo el Escudo de Armas, y sobre este el cojin can
baculo y sombrero, a cuyos lados estaban dos estatuas sosteniendo las mi
tras, con dos tarjetas, en que se leian los nombres de Comayagua y Me
choacan.

Los tapices lugubres que adornaban la mayor parte de la pira, colo
cados con curiosidad, infundian una cabal idea de 10 magnifico y 10 grande,
treinta y tres arrobas de cera labrada ministraban seicientas luces, puestas
en hacheros y blandoncillos de plata, con que se ilumina la pira, altares,
candiles y ambos coros. En el lado del Evangelio se coloca el Ilustre
Ayuntamiento, donde se incorporo la oficialidad y nobleza, a quien seguian
los principales cabezas de las republicas circunvecinas, y al lado opuesto
tomaron por su orden las cofradias sus respectivos asientos.

Congregado asi este 1ucido acompafiamiento, se principia la Vigilia,
obra se1ecta del famoso Espafio1eto, en la que se insertaron varias compo
siciones de D. Vicente Ortiz y Zarate, maestro de capilla de esta Parro
quia!' Siguiose la misa de composician del maestro Delgado, haciendo a
sus tiempos una Compafiia de granaderos formada en el atrio, las tres des
cargas de Ordenanza. Se dijo el sermon de homas, que desempefi6 el pa
rroco inflamado de aquel entusiasmo que infunde la gratitud y el respeto
en una a]ma sensible y delicada.

Los curas de Santa Maria y Sirahiien, y los preladoE de San Francisco
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y San Agustin, cantaron los responsos en los cuatro angulos de la pua,
concluyendose con el que canto en el cora el agradecido orador.

A pendice III

[ESTADO ECONOMICO DE LA INTENDENCIA DE VALLADOLID,
EN 1803] 3

VALLADOLID DE MECHOACAN, CAPITAL DE LA PROVINCIA

DEL MISl\lO NOl\1BRE

Esta situada a los veinte grados de latitud y a los docientos setenta y
cuatro y quince de longitud; su extension de sur a norte, ciento treinta
leguas; de oriente a poniente ochenta y cinco; su poblacion, docientas no
venta mil trecientas diez almas, en tres ciudades, tres villas y docientos
cincuenta y dos pueblos, con sus respectivas haciendas, ranchos, trapiches
y reales de minas.

L\[PORTE AXUAL DE LA OCUPACIOX DE SUS HABITAXTES

COJ\lERCIOPARTIDOS AGRICCL'lTRA I
-:------1------1

----------------------1

'1
I

··1. . . . I

Vn.lladolirl ..
Cuicco .
Puru:inJiro .
Angaml1.cutiro .
Pamcho .
Tlazrtz[llcl1 .
Zamora .
XiquilpD.n. . . . . . . . . . . . .. . .
Coahul1vam; .
Apacingah.... . .
Urecho .
1'aretan .
Uruapl1n ..
Aria .
San til. Clar,·, ..
Patzquara .
Erongariquaro. . . . . . . . . .
Cacupao.. . . . . . . . . . . . .
Huaniquco .
1'irepetio. . . . . . . . . . .. . . . . .
1'ac:imbaro .
Huctnmo .
Chara .
1'zinapeqnaro .
1'lalpujahu[I .
1'zitaquaro .

1'01'ALE8 .

3 AGN, Ramo Chil, t. 2092, f. 41.
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805 000
64 200
68 800
40 OUO
10 000
42 \JOO

132 615
31 000
30 000
95 250
21 164
11 867
31 500
78 475
27 ,500
47 400
6 500
8 340

26 000
71 200
82 \J\J4
20 000

8 65(i
61 360
53 000

2\J7 550

2 173 271

73 500
6 500

71 024
10 000
7 000

26 000
9 802

108000
12 000
30 000

138 100
83 000
25 000

265 800
44 000

114 500
5 500
\J 690

10 400
62 623
62 672
·10 560

637
38 250
61 100

250 467

1 566 125

878 500
22 760
81 000
75 000
6 000

78 000
216 2\J9
120 000
60 000

130 425
49 000
27 500
35 700

176 309
23 500

305 4.50
2 000
1 845

10 000
81 368

220 666
12 000
3 529

102 288
40 500

573 017

3 332 656



SOTA[S]

AGRICULTURA. Trigo, maiz, cebada, chile, fri jol, garbanzo, arroz,
lenteja, culantro, haba, aiiil, algodon, cana de azucar, hortaliza y frutas
de todas especies.

INDUSTRIA. Minas de plata. oro y cobre; cria de ganado vacuno,
mular, caballar, lanar y de cerda; azucar, panochas, cOl1es de madera.
fabricas de bateas y cajas y su maqueado; taxamaniI, carbOn y lena; pesca
de pescado blanco, de charari y hagre; fabricas de pafietes medianos y
burdos, sayales ordinarios, jergas, fresadas, sabanilla blanca y azul, jer'
guetillas para enaguas, manta corriente ordinaria, algunos rebozos y som
breros ordinarios; fabricas de aguardiente de caiia, panaderias, estampado
de indianas y curtidurias.

COMERCIO. Generos de Castilla, de China y de la Tierra; azucar,
anil, algodon, lana, aguardiente de caila, colambre, jamon, manteca de
cerdos, cebo, loza llamada de Mechoacan y de Puebla, tequesquite, calza·
dos ordinarios de baqueta.

Durante la guerra se acomodaban los habitantes con los tejidos de la
provincia, poria falta de los de Espaiia, y vendidos con mucha utilidad
se esforzaron a mejorarlos, de modo que hasta los de facultades los com·
praban para su uso; y como el interes en el reino es el mejor y {mico
aliciente para establecer y fomentar las fabricas, llegaron a tal grado, que
se contaban en la provincia docientas noventa y cinco, inclusos los trapi.
ches. Concluida dicha guerra, como no resultase el menor, han desapare
cido en 10 mediano y fino, a excepcion de dos, pero dicen sus dueiios van
a cerrarlas, porque no les tiene cuenta y han quedado reducidas; y los
trapiches a los generos que se refieren en la nota sobre industrias, algunos
con Ull operario 0 dos y los mas con sus propias familias, sin que pueda
darse la enumeracion porque hoy son y maiiana no, y otros los establecen
de nuevo, pero suficientes a surtir la provincia de los generos expresados
en la citada nota de Industria.

Valladolid, noviembre 28 de 1803. Phelipe Dias de Hortega [rubrica].
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