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Tenia ya mas de dos centurias y media la injusta servidumbre de los
mayas de Yucatan, bajo el regimen paternalista de Espana, cuando se
quiso en las Cortes de Cadiz cambial' radicalmente ese sistema social, el
ano de 1812.

Ansiosos esperaban los sanjuanistas de Yucatan los resultados de las
deliberaciones legislativas en Cadiz, con la confianza de que asi se sose
garian sus anhelos empefiosos de liberar a los indios de las coartaciones a
que estaban sometidos. Llegaron de las Cortes espafiolas algunas de esas
1eyes y enos procuraron interpretarlas con afan progresista, imponiendose
las al Gobernado1', Capitan General e Intendente, que se rendia entonces
a esas exigencias de un mejo1' t1'ato a los indigenas.

La serie de titu10s que forman 1a Constituci6n Politica de la Monarquia
Espanola, aprobada ese ano de 1812 en Cadiz, se inicia con el denominado
"De la Nacion Espanola y de los Espanoles", y en su capitulo I, que se
titu1a "De 1a Nacion Espanola", puede verse que su articulo 1Q dice;

"La nacion espanola es la reunion de todos los espanoles de ambos
hemisferios."

Mas adelante vemos que en el capitulo II, que se titula "De los Espa
noles", en su articulo SQ dice;

"Son espanoles:

"Primero: Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los domi·
nios de las Espaiias, y los hijos de estos."

Esos dos articulos fueron interp1'etados par los 1'eferidos sanjuanistas
del modo siguiente;

"Los indios, todos ellos en masa y sin ninguna distinci6n, debian ser
llamados a disfrutar de todos los derechos ccnsiguientes a este caracter de
hombres libres."
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Consecuentemente, ante la Constituci6n espanola tan ciudadano espaiiol
era el indio americano de las posesiones hispanicas como el clasificado,
etnol6gicamente, como espanol, ya criollo 0 ya europeo.

Despues de que esa Constitucion fue promulgada en Cadiz, continua
ron reunidas las Cortes en esa ciudad y puerto. Nos informa el Dr. Sierra
O'Reilly que ya

"prodamado constitucionalmente cl santo princlplO de la igualdad, las
Cortes espaiiolas urgidas por la elocuencia irresistible de algunos diputados
de ultramar, y agobiadas por las reiteradas representaciones de los gobier
nos de Indias, se vieron en la indispensable necesidad de hacer algo en
obsequio de los indios, a fin de no falsear el principio proclamado y no
dejarlo vagando como una teoria meramente especulativa."

Afiade este comentario:

"Esto era hacer de una plumada una inmensa revolucion social (ade
mas de la politica), para 10 cual se necesitaba de mayores medios, de los
que podian disponer las Cortes Extraordinarias. El principio no podia ser
mas justo en su esencia; su conveniente y oportuna aplicacion era 10 que
podia disputarse; y mas que su oportunidad y conveniencia, su consecuen·
cia con el principio mismo." 124

EI 9 de noviembre de dicho ano esas Cortes emitieron un decreto tras
cendental, cuyo articulo 39 decia:

"Quedan tambien eximidos los indios de todo servicio personal a cuales
quiera corporaciones 0 funcionarios publicos, 0 curas parrocos a quienes
satisfaran los derechos parroquiales como las demas dases." 125

U. Dr. SIERRA O'REILLY, Los Indios de Yucatan, II, 46 y 59.
U. Can el numero ccvn fue expedido par las Cortes de Cadiz el "Real decreta" del 9 de

noviembre de 1812. La Regencia del Reino, a nombre del cautivo Fernando VII, 10 publico en
Cadiz, el 13 de dicho mes, despacbandolo por la Gobernacion de Ultramar, Secretaria del Despacho,
firmado por el titular, don Ciriaco Gonzalez Carvajal. Un ejemplar fue enviado al Gobernador,
Capitan General e Intendente de Yucatan.

Los dos primeros articulos ordenaban la aholicion de las mitas que pagaban los indios del
Peru. EI articulo tercero fue eI que intereso mucho a los sanjuanistas de Yucatan y es el que
hemos transcrito.

EI articulo cuarto decia :
"Las cargas publicas, como reedificacion de casas municipales, composicion de caminos, puentes

y demas semejantes se distribuiran entre todos los vecinos de los pueblos de cualquier c1ase que
sean."

EI quinto disponia la reparticion de tierras a los indios.
EI sexto trataba de como debian proveerse en los indios las becas de merced. EI septimo encar·

gaba el cumplimiento de este decreto a los Virreyes, Gobernadores, Intendentes y Jefes Politicos.
Y el octavo ordenaha la circulacion y publicacion del mismo decreto.

Dr. SIERRA O'REILLY, II, 59-60.
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Los mayas de Yucatan pagaban tributos a sus encomenderos y a la
Real Hacienda, y ademas obvenciones a los curas parrocos. Respecto a es
tas ultima", nos dice el Dr. Sierra O'Reilly:

" .. .las obvenciones que los indios pagaban en Yucatan a sus curas y
doctrineros no podian ser llamadas, rigurosamente hablando, servicios per
sonales, que fue 10 que el decreta de las Cortes pretendi6 abolir. En algunas
provincias de America preshibanlos realmente los indios a sus curas, ade
mas de los derechos parroquiales que pagaban, y eso fue 10 que se intento
abolir. Las obvenciones no eran en ultimo resultado sino una contribucion
religiosa impuesta sobre determinada clase, en atencion a las circunstancias
peculiares de los contribuycntes. Esas circunstancias no podian ser destrui
das, no podian desaparecer de un solo golpe can el decreto de las Cortes.
Otros eran los medias para lIegar a ese fin, y las Cortes se desentendieron
de elIos."

Advierte antes el mismo autor que en esas Cortes seguramente se desco
uocia

"el modo especial can que los indios contribuian en Yucatan a sus pa
rrocos, y teniendo presente varias de las muchas corruptelas a que la raza
indigena estaba sometida, principalmente en las provincias de la America
del Sur, trato de que en 1a pnictica no se desvirtuasen los principios pro
clamados en el codigo constitucional de 19 de marzo. Declarada la igualdad
de la raza blanca con la raza conquistada, no solo para el goce de sus dere
chos sociales, sino tambien de los politicos, era preciso hacer efectiva esa
igualdad, so pena en casa contrario de aparecer falsificado el principio mis·
mo con esquivar sus consecuencias."

Confirma ese autor dichas circunstancias con los razonamientos que
siguen:

" ... a nuestro modo de ver, el decreto de 9 de noviembre no tuvo por
objeto abolir realmente esas obvenciones: 10 uno, porque ignoraba el Con·
greso espanol semejante sistema de imposici6n eclesiastica, y 10 otro porque,
segiin se ve en la discusion del proyecto y en la letra del decreto, 10 que
quiso fue abolir el servicio personal que los indios prestaban a sus curas
en muchas di6cesis de America, principalmente en las de America del Sur.
EI partido liberal de Yucatan [los sanjuanistas], en el cual descollaban
culminantemente aquellos rigidos eclesiasticos que formaron la primitiva
asociacion de San Juan y que se halIaban tan profundamente indignados
par la desmoralizaci6n de las cosas; ese partido, decimos, se apodero del
decreto con todas sus fuerzas y se empeno en que al publicarse y obede
cerse, como era debido, quedasen suprimidas Jas obvenciones parroquiales
de los indios. La consideracion de que una medida semejante dejaria sin
renta ninguna, sin congrua sustentaci6n 126 al clCIO, no pudo ser contem-

tM Renta que los sinodos diocesanos seiialaban a los clerigos para su sustento.
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plada como un retraente, sino antes hien como una poderosa razon de maE
para lIegar facilmente al ohjeto; y he aqui, desde el primer paso, desvir·
tuada en 10 absoluto la intenci6n de las Cortes, si la tuvo en efecto, de
mantener a los curas en el goce de las rentas ecIesiasticas, con prevenir en
el articulo tercero del decreto en euestion que los indios aeudiesen a sus
curas con los dereehos parroquiales. Las personas que, sin ser sanjuanistas,
aconsejaron al Gohernador Artazo que declarase abolidas las obvenciones,
pusieron a este funcionario en un camino peligroso, y tal vez fue el de la
arbitrariedad. Los motivos pudieron aeaso ser identicos a los que irnpulsa
ban la conducta de los sanjuanistas; pero es seguro que llevaban a un fin
diferente. De todos modos, la medida en aquellas cireunstaneias fue verda
deramente alarmante."

Si consideramos la informacion que proporciona el Dr. Sierra O'Reilly,
respecto a la relaci6n entre los tributos que los mayas pagaban a la Real
Hacienda y las obvenciones a los curas parrocos, podemos calcular que es
tas sumaban cerca de trescientos sesenta mil pesos, mas 0 menos, porque
hay datos precisos de que los tributos referidos importaban ciento veinte
mil pesos anuales. Afirma dicho autor:

"Las contribuciones religiosas que en Yucahin pagaban los indios a sus
ministros representaban casi el triple del Real tributo que los mismos indios
pagaban al Rey; y sin embargo de esta diferencia enorme, que mas de una
vez llamo la atencion a la autoridad publica, provccando fuertes quejas, no
se penso jamas en el remedio ... " 127

El mismo autor describe en el capitulo X de su obra eual fue el origen
y caracter de las obvenciones en Yucatan, que eomenzaron por ser limos
nas que los indios daban a los misioneros franciscanos y despues se convir
tieron en contribuciones obligatorias que se les exigian. Anade el Dr. Sierra
O'Reilly que fue "un sistema tributario religioso repartido sin equidad".12'

Cuando comenzaron los religiosos franciscanos su obra misionera en
Yucatan, recibian de los mayas maiz, frijol, chile, miel, gallinas, sal y
mantas de algodon. Todo ello se los suministraban como limosnas; pero el
caracter inconstante de dichos indigenas hizo que fueran menguando esas

127 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 51, 60.1, 62 y 65.
ANCONA, III, 52, informa que "el decreto que abolio el tributo que pagaban los indios, prjvu a!

lesoro de la colonia de la cantidad de dento veinte mil pesos, que solo este ramo Ie producfa:
MOLINA SoLis, III, 545, confirma dicho informe: "ciento veinte mil pesos rendia anualmente

la contribucion personal que pagaban los indios; mas, este impuesto fue abolido por las Corles de
Cadiz".

U8 No eran las obvenciones la equivalencia de los diezmos, porque los indios de Yucatan
"apen8S producian aquellos frutos sobre los cuales gravitaban los diezmos". Si "se hubiese tratado
de exigir diezmos a los indios como un equivalente de las obvenciones, las rentas de los curas
habrian disminuido hasta una cifra casi TIula".

Dr. SIERRA O'REILLY, II, 73.
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donaciones, hasta el grado de faItarles a los evangelizadores 10 necesario
para el sustento. Consecuentemente, los frailes comenzaron a exigir la can
tribuci6n que habian menester. Tales medias de coacci6n fueron adquirien
do vigencia y asi permanecieron, de tal modo que cuando las parroquias se
fueron secularizando, los curas parrocos continuaron exigiendo esa tribu
taci6n religiosa. Este parece haber sido el origen de las obvenciones parro
quiales en Yucatan.

Dice el Dr. Sierra O'Reilly, respecto al origen y canicter de las obven
ciones que pagaban los indios de Yucatan a sus curas y doctrineros:

"No debe olvidarse que los franciscanos, primero por insinuaciones sua·
yes y despues por medios coactivos, exigieron a los recien convertidos aque
lla contribucion por via de limosna y sin otro titulo. Como la limosna era
productiva y elastica ademas, como que se prestaba a subir de valor sobre
su tasa fija, segiin que se exigia en especies 0 en dinero, el clero secular
hallo ese sistema muy comodo y holgado, y por cierto que jamas penso en
cambiarIo, sino en perfeccionarlo. Por el examen que nos ha sido posible
practicar en averiguacion de este asunto, jamas hemos comprendido que
las obvenciones se tuviesen y reputasen como diezmo eclesiastico, 0 eosa
equivalente; pero ni siquiera se hizo alusion a ello. Limosna gratuita con·
vertida despues en obligatoria, mas por conveniencia del cura que para
alivio del felil!;res, eso es todo 10 que hallamos." 129

Advierte el mismo autor:

"Esa obligacion llego a fundarse despues en disposiciones que podrian
tenerse como legales y competentes en la materia, supuesto que con el titulo
de usos y costumbres del obispado, los Consejos Supremos de la Monarquia
decidieron muchos casos ocurrentes sobre esa base y dando por supuesta
la legitima existencia de las obvenciones; pero, en medio de todo eso, facil
es ver que asi por su naturaleza como por sus tendencias, euota y aplica
cion, a ninguna autoridad Ie ocurrio jamas haberlas y tenerlas como un
verdadero diezmo eclesiastico, 0 su perfecto equivalente." 130

Litigio muy ruidoso movi6 en Yucatan la supresi6n de las mencionadas
obvenciones. EI 27 de febrero de 1813 el Gobernador Artazo dispuso que
se abolieran. Cerca de cuatro meses despues, el 22 de junio, los curas pa
rrocos, por medio de sus apoderados, presentaron ante la Diputaci6n Pro
vincial una protesta. EI 14 de agosto siguiente informaban los Jueces

12' Dr. SIERRA O'REILLY, Loc. cit.
"0 Loc. cit.
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Hacedores de Diezmos sobre el origen y la historia de las obvenciones, a
petici6n de dicho Gobernador.131

EI fin ostensible del informe fue defender la subsistrncia de las obven
ciones, presentandolas como un signa del diezmo. Reficre su origen, su
desarrollo y su historia en la forma que sigue:

"Estas que se Haman limosnas 0 obvenciones son una verdadera produc
cion del diezmo, como se advertini de la serie de su establecimiento.

"El termino se ha instituido para significar la cosa, como que es un
signa suyo; pero si se Ie da mas amplitud de la que en SI encierra declina
a ser equivoco 0 analogo, y entonces entran las confusiones y diversas sig
nificaciones que se Ie quieran dar, y por esta causa al diezmo parroquiaI
10 llamaron Iimosna u obvencion.

"5i se atlende al origen, al tiempo y a las especies que se hayan con·
traido en su principio, se reflexionara que fue un diezmo que por humildad
obtuvo semejantes nombres. Cuando Ilegaron a esta provincia los primeros
sacerdotes el ano de mil quinientos diez y nueve a emprender su conquista
espiritual, comenzaron los indios a suministrarles maiz, frijoles, chile, miel,
gallinas, sal y algodon trabajado para sustentarse en el tiempo de la cosecha

181 MOLINA SoLis, III, 397-404.
EI informe de los Jueces Hacedores de Diezmos fue firmado en Merida el 14 de agosto dt

1813 por el Dr. don Santiago Martinez de Peralta y don Jose Maria CalzadiIla, dado a peticion
del Gobemador, Capitan General e Intendente de la Provincia, porque asi 10 solicito el Auditor de
Guerra. Lic. don Jose Maria Origel, en su dictamen sobre la supresion de las obvenciones.

EI dicho informe fue publicado por el Dr. don Justo SIERRA O'REILLY en su pedodico £1 Fenix,
Campeche, numeros 93 y 94, correspondientes al domingo 10 y viernes 15 de febrero de 1850.

Carlos R. Menendez 10 reprodujo como apendice del tomo II de la ohra del mismo SIERRA
O'REILLY, Los Indios de Yucatan, publicado en Merida, ana de 1957, pp. 103-9.

Muchas referencias hay en el mencionado estudio de Sierra O'Reilly, pues 10 analiza y rec
tifica severamente diciendo: "No comprendemos, al examinar ese informe y reflexionar en las
especies que contiene, como puede darsele Una importancia de que realmente carece, puesto que
ni hay verdad historica en los hechos que refiere, ni logica en la aplicacion practica de ellos, n;
claridad en los conceptos, ni justificacion en las pruebas, pero ni aun ilacion en las ideas. Ello
es que el informe de los Sres. J ueces Hacedores hizo mucha ruido y los mas insignes letrados de
la epoca no vacilaron en apoyarse en sus doctrinas."

De sus autores dice que eran entonces los dos J ueces Hacedores de Diezmos, "el Dr. don San
tiago Martinez de Peralta, que murio siendo Dean de la Santa Iglesia Catedral a principios de
1822, y don Jose Maria CalzadiJIa, que fallecio en 1830, siendo Canonigo de Gracia de la propia
CatedraI. EI Sr. Martinez habia pasado por todas las dignidades del Cabildo, y cuando fallecio
el Obispo Pina y Mazo fue Vicario Capitular y Gobernador del Obispado Sede Vacante. No es
fama que fuese un hombre de gran literatura, si bien, a pesar de ser un rutinero de los mas deci
didos, estaba bienquisto can todo el mundo por la amabilidad de su caracter y sus agradables
maneras. EI Sr. CalzadiIla, enemigo decidido de todas las ideas liberales, habia principiado BU

carrera con perjuicio del celebre Dr. Lara, de quien se dec1aro adversario implacable, por lisonjear
las miras del Sr. Pina. Fue Rector del Seminario y catedratico de teologia escolastica por muchos
anos. Ni era de gran talento, ni su instruccion salio jamas de un circulo demasiado estrecho.

"Estos dos individuos, y mas probablemente el ultimo, fueron los autores del celebre informe
que acabamos de examinar."

Dr. SIERRA O'REILLY, II, 87-8.
Para mas noticias biognificas de los citados, veanse notas 20 y 24.
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y porque asi convendria para no retraerlos del objeto que era la conversion
de ellos; 10 pedirian como de limosna, de donde tomaria origen este termino;
pero no par eso dejaba de ser un acto de justicia el que mantuviesen a 108

que venian a conducirlos pOI' el camino de la salvaci6n."

Consideran los autores de ese informe que a los misioneros franciscanos
les asistia el derecho a

"que les diesen una perfecta subsistencia de la misma vina que estaban
plantando, y como los indios se prestarian gustosos a dar las referidas espe
cies .bajo el nombre de limosna y no de diezmo, u otro que significase
justicia, usarian de el como de medio mas propio para no irritar el animo
de los convertidos y de los que iban recibiendo la fe, pues a la vel'dad que
si no les endulzaban la contribuci6n con el termino agradable de limosna,
podria retraerlos de tan alto designio un gravamen que se introducia como
de justicia; vemos al mismo tiempo con general aceptacion que el estipen.
dio de la misa y de Ia bula de la Santa Cruzada se denomina limosna.

"Asi comenzaron las que se lIaman obvenciones pOI' un orden y curso
natural que tuvo pOl' principia la subsistencia de los ministros, casas de
Dios y su culto. Las especies que bajo este nombre contribuian los indios,
estan sujetas al diezmo; su entero era en el mismo tiempo que percibian el
fruto y solo habia la diferencia de que no contribuian de diez uno, sino que
era en una cantidad muy remisa y equitativa, a causa de las continuas y
cavilosas instancias de los defensores de aquellos tiempos [el Abogado De
fensor de los Indios, que actuaba ante el Asesor del Gobernador] fueroD
proporcionando una baja considerable en su satisfacci6n: de suerte que
aunque el indio cosechase mas de mil almudes de maiz, solo contribuia seis
al ano. Si lograba mas de cien almudes de frijol, uno solo daba. Si percibia
de su valor mas de otros ciento de chile, retribuia uno, y a este tenor las
demas especies de contribucion; de manera que era un signo de diezmo,
sin perder su naturaleza.

"Lo CODvence mas el que los indios a Ia masa comtin de diezmos no
contribuian de aquellas especies que daban a sus parrocos y de las que
no contrihuian a estos satisfacian al Rey. Para este arreglo hubo su verdadero
principio; cuando en los primeros anos se comenzo a recaudar el diezmo
real, se expidieron las Reales Cedulas de diez de abril y cinco de diciembre
de mil quinientos cincuenta y siete, de que se formo la Ley trece, Titulo
diez y seis, Libro primero que prevenian no se hiciese novedad en el diezmo
del indio, sino que 10 contribuyese como se acostumbraba, y como a este
tiempo pagaban al cura un diezmo equitativo de maiz, frijol, chile, sal,
algodon y gallinas, no les exigieron de elIas sino de las otras especies que no
pagaban al cura; y en cste concepto empezaron a contribuir al diezmo real
de los cerdos y ganados, cuya prueba es inescrutable, inconcusa y clara de
que la contribucion al cura es pOI' via de diezmo." 132

11' "Informe de los Sres. Jueces hacedores de diezmos en Yucatan, sobre obvenciones parro
quiales, dado con ocasion del decreto de las Cortes espanolas de 9 de noviembre de 1812". en
Los Indios de Yucatan por el Dr. SIERRA O'REILLY. II (Merida, 1957). Apendice, pp. 104-5.

Vease nota 138, donde publicamos la Ley XIII, Libro I, Titulo XVI.
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En su analisis,133 comenta y advierte el Dr. Sierra 0' Reilly que para
fundar estas proposiciones del "Informe",

"se apela a un verdadero sofisma, por cierto muy inconveniente en un
documento de esta clase".

Afiade luego:

"Para comprender este singular y metafisico giro de palabras -«esas
que lIaman limosnas u obvenciones son una verdadera produccion del diez
mo, como se advertini de Ia serie de su establecimiento. El termino se ha
instituido para significar la cosa, como que es un signa suyo; pero si se Ie
da mas amplitud de Ia que en si encierra, declina a ser equivoco 0 analogo,
y entonces entran las confusiones y diversas significaciones que se Ie quie
ran dar, y por esta causa el diezmo parroquial 10 lIamaron limosna u obven
ciones».- seria preciso penetrar en el oscuro laberinto de summulis et
universalibus que s610 conocen los peripateticos. Pero tomando las cosas
como son y las palabras en su valor natural, vease 10 que sirve de prue
ba a esta aserci6n, si no literalmente falsa porque quisieramos disminuir
la aspereza de los epitetos que usamos, a 10 menos 16gicamente falsa, como
vamos a demostrarlo desde luego.

"En primer lugar dicen los informantes que cuando llegaron a esta pro
vincia los primeros sacerdotes el ano de mil quinientos diez y nueve (y notese
de paso este imperdonable error de cronologia en personas que debian saber
puntualmente 10 que traian entre manos) 134 a emprender su conquista espi
ritual, comenzaron los indios a suministrarles las especies que despues for
maron la obvenci6n parroquial, para sustentar a esos sacerdotes en el

1" Ese amilisis se inicia asi:
..... el informe de los Jueces Hacedores, trazado con la unica mira de fuvorecer la solicitud

de los curas y escrito notoriamente bajo su inmediata influencia, carece de todos esos requisitos
[pedia el autor: "mas circunspeccion y detenimiento en el informe, mas logica y sobre todo,
mejores pruebas de los hechos que iban a aventurarse"], como puede verlo cualquiera que 10
examine con imparcialidad y sin prevencion ninguna."

Luego agrega:
"En primer lugar, su exordio es una envenenada diatriba contra los sanjuanistas y principal

mente contra los ilustres y virtuosos eclesiasticos que se habian filiado en aquella celebre asocia
cion, con las sanas ideas de libertad y con los nobles sentimientos de patriotismo que hemos
visto. Despues de eso entra en una narracion historica sobre el origen, santidad y justicia de los
diezmos, que era por 10 menos absolutamente inutil e inconducente en el verdadero estado de la
cuestion. De alIi desciende a tratar de la aplicacion practica y legal que tenia la masa de los diez
mos, cuidando por supuesto de no confundir los que, conforme a las leyes civiles y canonicas,
formaban la mesa capitular y dotacion de la mitra, con los que descaban ver establecidos los
curas para su congrua y propio beneficio; y sienta por ultimo que los cmas parrocos de Yucatan
no han tenido otra congrua que la de los diezmos."

Dr. SIERRA O'REILLY, II, 82.
1" En ese ano de 1519, fines de febrero y principios de marzo, paso por las costas de Yucatan

la expedicion de Hernan Cortes. No se fundo entonces ningun establecimiento espanol. Los autores
de ese informe se basaron en la pretendida fundacion de Santa Maria, con que se intento erigir el
Obispado Carolense en Yucatan.
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tiempo de la cosecha, y porque asi convendria para no retraerlos del objeto,
que era la conversion de los indios. «Lo pedirian --dice el informe--- como
de limosna, de donde tomaria origen este termino; pero no por eso dejaba de
ser un acto de j usticia el que mantuviesen a los que venian a conducirlos
por el camino de la salvacion.» Convenimos en que nada habia mas justo,
ni 10 hay ahora, como la sustentacion de los ministros del culto publico. Ni
los sanjuanistas de entonccs, ni las Cortes, ni ninguno de los que aparecian
atacando la obvencion parroquial podia negar, al menos de un modo osten
sible, este santo principio. Pero los terminos mismos que emplearon los
Jueces Hacedores, la ocasion en que se emitia el informe y los precedentes
del negocio estan mostrando la preocupacion con que se procedia. La
cuestion era de la forma y accidentes, no de la naturaleza de la contribu
cion. Que los fieles directa 0 indirectamente debiesen sustentar a los minis
tros, ninguno a la sazon 10 disputaba; pero que fuese con la obvencion
parroquial, montada sobre determinado sistema de cuota 0 exaccion, tal
era la verdadera dificultad.

"Para allanarla, los Jueces Hacedores de Diezmos no solo se permitieron
inventar una hip6tesis historicamente falsa y poco plausible, suponiendo que
los primeros predicadores del Evangelio convinieron en llamar limosna 10
que no merecia este nombre, cuando es bien sabido que por el instituto
mismo de la orden mendicante de San Francisco, a la cual pertenecian los
conquistadores espirituales de Yucatan,135 nada podian pedir ni aceptar
que no fuese por via de limosna; sino que tambicn glosaron la doctrina
singular que aventuraban de una manera mas propia para desvirtuar su
mismo aserto. «Nadie sera capaz de negar -aiiaden por via de amplifica
cion- el derecho que les asistia (a los ministros) para que les diesen una
perfecta subsistencia de la misma viiia que estaban plantando, y como los
indios se prestarian gustosos a dar las referidas especies bajo el nombre de
limosna y no de diezmo, u otro que significase justicia, usarian de eI como
de medio mas propio para no irritar el animo de los convertidos y de los
que iban recibiendo la fe, pues a la verdad que si no les endulzaban la
contribucion con el termino agradable de limosna, podria retraerlos de tan
alto designio un gravamen que se introducia como de justicia; vemos al
mismo tiempo con general aceptacion que el estipendio de la misa y de
la hula de la Santa Cruzada se denomina limosna.»

"Si este comentario vale algo mas que la hipotesis propuesta, puede gra
duarlo cualquier lector interesado en averiguar el origen de nuestra posicion
actual respecto de los indios.136 Por 10 que a nosotros hace, hallamos en
este modo de razonar, no solo poca propiedad, sino hasta falta de comtin
sentido.

"En segundo lugar, no es menas falsa y sofistica la explicacion dada al
origen y naturaleza de la obvencion parroquial pagada por el indio a su

lB& Yucatan debe a los franciscanos su cristianizacion. En 1535 establecio Fray Jacobo de
Testera la primera mision en la costa occidental de Yucatan. En 1546 Fray Luis de Villalpando
inicio otra en Campeche. La primera fracaso y la segunda subsistio, arraigandose permanentemente
su obra en esa peninsula.

••• E] Dr. Sierra O'Reilly escrihia entonces, 1849·1850, cuando no se apagaban las llamas de
]a Guerra de Castas.
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cura, como afirmar que las especies suministradas bajo este nombre estaban
sujetas al diezmo, y que solo habia la diferencia de que no ccntribuian los
indios de diez uno, «sino que era en una cantidad muy remisa y equitativa,
a causa de que las continuas y cavilosas instancias de los defensore.> de
aquellos tiempos fue proporcionando una baja considerable en su satisfac
cion, de suerte que aunque el indio cosechase mas de mil almudes de maiz,
solo contribuia seis al ano». Es falsa, porque no de todas las cspecies con
que acudian los obvencionarios al cura se satisfacian diezmos ni jamas ha
1ia ocurrido a persona alguna Hamar tales a las limosnas primitivas que "e
convirtieron despues en derechos parroquiales, toda vez que su cuota y
aplicacion eran realmente diversas y sin analogia alguna entre 5i.137 Lo es
tambien, porque la costumbre en este obispado de que no pagasen diezmos
los indios, no se fundaba en la consideracion de que ellos satisfacian Jas
obvenciones parroquiales a sus curas, sino en la insignificancia y casi nuli·
dad de los frutos que producian, en la inmensa dificultad de hacer coJectas
tan minimas y multiplicadas, y mas que todo en 10 dispositivo de Ja Ley
de Indias ya citada,138 que hablando de diezmos no queria en manera
alguna que se obligase a los indios a pagarlos, si no habia la costumbre de
que los satisfaciesen. Da fuerza a las primeras r:lzones el hecho muy raro
pOl' cierto en el pais, de que los indios ricos que hacian labranzas en grande,
pagaban a los exactores de diezmos esta contrihuci6n en el mismo grado
y cantidad que todos los demas que no eran indios, aunque pagasen de otro
lado sus obvenciones parroquiales; y que los pequenos e insignificantes
productores, aun sin ser indios, no pOI' eso eran molestados en el pago de
diezmos, que sin embargo estaban obligados a satisfacer. Es scfistica, ade
mas, la explicacion de los Senores Jueces Hacedores, pOl'que para probar
10 remiso y equitativo de la obvencion parroquial toman pOI' termino de BU

calculo a un indio productor de mil almudes de maiz que solo satisfacia
seis de contribucion, sin traer a cuenta que ni todos los obvencionarios eran
productores, ni era sino muy raro el indio que pudiese cosechar mil almudes
de maiz, prescindiendo pOI' otra parte de las demas especies sujetas a aque-

lIT MOLINA SoLis, III, 398-9, dice:
" ... para la inteligencia de este asunto, que tanto acaloro a los contrincantes, es de nccesiJad

Ilaber que en la organizacion religiosa de la colonia todos los habitantes espaiioles 0 (',;olIos pa;:a
ban, con el objeto indicado, derechos parroquiales conforme a arancel, y los hacendados, ademas.
diezmos por los frutos de sus haciendas; quedando exentos los indios de ambos pagos, en Busti
tucion de los cuales daban anualmente los varones casados doce y medio reales y nueve sus
mujeres. Deduciase de este total, septima parte para los gastos de fabrica de la parroquia, y las
seis partes restantes pertenecian a los curas, que tenian obligacion de administraries los sacra
mentos, enseiiar la doctrina cristiana y conservar escucla rudimentaria de primeras letras: a este
tributo se daba eI nombre de obvenciones."

us La Ley XIII del Libro I, Titulo XVI, que 1Ieva como encabezamiento "Que los Indios
paguen los Diezmos, como se declara", dice:

"Ordenamos y mandamos, que en quanto a los Diezmos que deben pagar los Indios, de quales
casas, en que cantidad, sobre que hay variedad en algunas provincias de nuestras Indias, no se
haga novedad pOI' ahora, y se guarde y observe 10 que en cada provincia estuviere en costumbre,
'1 si en alguna conviniere hacer novedad, nuestra Real Audiencia de la provincia y el Prelado
Diocesano, cada uno en su obispado, nos informen en nuestro Consejo de las Indias de 10 que
se guarda y debe guardar, para que visto nos proveamos 10 que mas convenga al servicio de Dios
Nuestro Seiior y bien de los Indios."

RecopilaciOn de las Leyes de los Reynos de las Indias, I (Madrid, 1791), p. 147.
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lla imposicion, alg-unas de las cuales, en muchos casos tenian que ser com·
pradas a preeios subidos por los eontribuyentes, euando el eura las preferia
al numerario, 10 que sucedio en muehos cases, segun consta de nuestros
doeumentos historicos. Estamos muy lejos de atribuir a los informantes un
espiritu malieioso al aventurar las espeeies que nos ha tocado hoy analizar
despues de cerca de euarenta anos; pero es preciso convenir en que las
tomaron desde un punta de vista muy extrafio, digno de la eritiea mas severa.

En tercer lugar, y por ultimo, merece esa eritica severa la amplificacion
que hacen los informantes de la prueba que alegaban para demostrar que 1a
obvencion pag-ada al cura era por via de diezmo. «Lo convence mas -di.
cen- el que los indios a la masa comun de dieznos no contribuian de
aquellas especies que daban a sus parrocos, y de las que no contribuian a
estos satisfacian al Rey.» Si esto puede probar ni remotamente que la obven
cion parroquial era un signa del diezmo sin cambial' su naturaleza, como
los Jueces Hacedores han asegurado en ese mismo parrafo, de una manera
mas oscura y confusa que el resto de sus pruebas, quedese a la calificacion
de cualquier despreocupado lector. Xo habia par cierto necesidad de engol
farse en un mar de conjeturas para establecer hipotesis, cuando los hechos
hablaban, y cuando no habia oLro trabajo para descubrir la verdad que
atenerse simplemente a esos hechos sin comentarlos violentamente. Una de
dos cosas: 0 esos hechos, que son pura y nudamente historicos, eran cono
cidos a fonda por los Senores J ueces Hacedores, 0 los ignoraban absoluta
mente. Si 10 primero, y esto es 10 mas probable y racional, han incidido
voluntariamente en equivocaciones, con solo el objeto de sostener su inte
resada doctrina; si 10 otro, esa ignorancia es de todo punto imperdonable
en gentes de letras que se habian propuesto examinar concienzudamente la
cuestion, analizar sus fundamentos y buscar sus mej ores pruebas. Ahora
bien: esos hechos vistos pura y simplemente a la luz de la razon, no podian
dejar lugar a duda ninguna, ni se prestaban a interpretaciones arbitrarias."

Pregunta Sierra O'Reilly, en su critica al informe de los Jueces Hace
dores de Diezmos y con respecto a su intencionada confusion de las obven
ciones con los diezmos:

"Si, como hoy, hubiese desaparecido la coaCCIOn ci\,il para pagar los
diezmos eclesiasticos que se deben pagar en conciencia y segun las leyes
canonicas, lse habria Hamado diezmo a las obvenciones? GSe habria soste
nido que pOI' su naturaleza y canicter, jamas hahian sido otra cosa? GSe
habria insistido en que se sustituyere el uno a las otras que ya estaban
aholidas? Lo dudamos mucha y 10 dudaria cualquiera que conozca algo,
algunos de los resortes que mueven el corazon humano." 139

Continuemos con el texto del informe de los Jueces Hacedores de Diez
mos. Dicen que en los asuntos de diezmos y obvenciones, durante los pri.
meros afios de la conquista espiritual,

•• Dr. SIERRA O'REILLY, II, 84-5.
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"estuvo todo sin un perfecto arreglo hasta el de mil quinientos sesenta y dos,
que tomo posesion de esta silla [la sede diocesana de Yucatan] el prime
ro que llego a esta provincia, el Hmo. Sr. don Fray Francisco de Toral,140
quien visitando tres veces el obispado fue corrigiendo los abusos y prove·
yendo de remedio cuanto aquel tiempo ofrecia. Ya la autoridad episcopal
comenzo a intervenir en esta contribucion; quitada la arbitrariedad del
contribuyente y recipiente se puso regIa en los autos para su observancia;
esta continuo hasta el ano de mil quinientos ochenta y uno, que lrayendo
encargo particular de S. M. eI lImo. Sr. don Gregorio de Monlalvo, compa
decido este prelado de los indios y aumentando su compasion la Real Cedula
que se Ie dirigio para que los viese can amor y piedad, forma un sino
do que fue eI primero que hubo en esle obispado, y en eI establecio una haja
contribuci6n, aunque en las mismas especies.141

"Como en aquellos primeras tiempos los defensores de los naturales, 0

por malicia, etiqueta 0 par ignorancia hiciesen ocurso al Rey, valiendose
del especioso medio de que los curas obligaban a los indios a dar limosnas,
cuyo ridiculo arbitrio produj 0 varias cedulas a los gobiernos eclesiastico
y secular, prohibiendose estrechamente a los indios a dar limosnas, se
valieron los defensores de su equivocaci6n para alcanzar ordenes reales
de diez y siete de marzo de mil seiscientos veinte y siete, y nueve de noviem
bre de mil seiscientos treinta y nueve; y continuando este mismo sistema
el Defensor don Francisco de Espinosa, se recurri6 al prelado, que 10 era
en aquella epoca el lImo. Sr. don Fray Gonzalo de Salazar (verdaderamente
recomendable por su vida ajustada y amor a los indios), quien remitio
a S. M. el edicto que habia publicado comprensivo al arancel; y habiendo
encontrado el Rey que estaba conforme a las Ieyes, 10 aprob6 por su Real

UO Fray Francisco de Toral, franciscano, fne el primer Obispo de Yucatan, de 1562 a 1571.
Antes de la ereccion de la diocesis de Yucatan, los superiores de los franciscanos funcionaron

como pre1ados de la provincia, primero como comisarios, luego como custodios y finalmente como
provinciales. Fueron los siguientes:

Comisarios de la Orden de San Francisco.
Fray Luis de Villalpando, 1546.
Fray Juan de la Puerta.

Custodios de 1a Orden de San Francisco.
Fray Luis de Villalpando, 1549.
Fray Lorenzo de Bienvenida. 1553.
Fray Francisco Navarro. 1556.
Fray Diego de Landa, 1556.
Fray Francisco de la Torre, 1560.

Provinciales de 1a Orden de San Francisco.
Fray Diego de Landa, 1561.

EI primer Obispo de Yucatan tuvo muy serias desavenencias con el primer Provincial de los
franciscanos, Fray Diego de Landa. Sin embargo, este fue el segundo Obispo de Yucatan, como
sucesor de Fray Francisco de Toral.

101 EI tercer Obispo de Yucatan fue Fray Gregorio Montalvo, dominico. quien estuvo 6eis
anos en 1a mitra yucateca, 1581·1587.

Asistio a1 III ConciIio Provincial Mexicano que se celebro en Mexico el ano de 1585 y a 6U
retorno a Yucatan efectuo ]a primera sinodo diocesana para poner en ejecucion las prescripciones
del referido concilio.
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Cedula de diez y nueve de ahril del ano de mil seiscientos cuarenta y cuatro,
cuyo tenor a la letra es el siguiente:

«Y habiendose visto en mi Consejo Real de las Indias con la copia de
dicho edicto, en atencion a que debe mirarse por el alivio de los pohres
indios y 10 que rnueven rni afecto y piedad su miseria, ha parecido encar·
garos y mandaros, como 10 hago, procureis que los religiosos rninistros de
doctrina, se sujeten a 10 contenido en el edicto referido del Obispo, y que
pongais cuidado y surna vigilancia en el amparo de eUos.»

"De estas formales palabras se percibe que la equivocacion del Defensor
fue descubierta, que la limosna era un riguroso derecho y que el arancel
alcanzo soberana aprobacion en un juicio contradictorio con el Defensor.
Como en aquel edicto comenzase a aparecer la nueva contribucion de Patron
y Finados por la excesiva baja a que se redujeron las especies decimales,
instauro el Defensor nuevo recurso sobre que las exigian en especie de cera
o pati,142 cuando por su imposicion no tenia la misma razon que en los
otros derechos, y en su consecuencia se expidio al mismo Gobierno secular
otra cedula de veinte y cuatro de marzo del ano de mil seiscientos cuarenta
y cinco, que en 10 literal dice asi:

«Os ordeno y mando que de ninguna manera consintais que los indios
del distrito de esa provincia sean obligados a pagar de aqui en adelante en
especie estas limosnas, sino que se deje a la Iibre voluntad de eUos para
darlas en especie 0 dinero.» 143

H: Manta 0 coleha tejida a mano, producto de la industria algodonera de Yucatan.
,,' El sexto Obispo de Yucatan fue Fray Gonzalo de Salazar, agustino, natural de Ia ciudad

de Mexico, cuyo obispado transcurrio desde 1610 hasta 1636.
El sucesor del Obispo Salazar fue el Doctor Juan Alonso de Ocon. del c1ero secular, quien

trato con mano dura el problema de las limosnas que se exigian a los indios de Yucatan. Asi 10
refiere Fray Diego LOPEZ COGOLLUDO en su !listoria de Yucatan, Libro XI, Cap. XVIII:

Que "publico el Senor Obispo a veinte y ocho de febrero [de 1643] un edicto en la Santa
Catedral, que fue ocasion de no pequenos disgustos entre Su Senoria y los religiosos. Habiendo
visitado (como se ha dicho) eI obispado, pareciole a Su Senoria que el modo con que los indios
sustentan a sus doctrineros, asi seculares como regulares, dando el varon una libra de cera y la
muger una pierna [medida que equivalia al largo de esa parte del cuerpo humano] de pati, que
es una tela pequena de algodon (ya se ha dicho en otra parte 10 que es), generos que tienen de
sus cosechas, una en la fiesta de sus patrones y otra en la conmemoracion de todos los difuntos,
era gravoso a los indios; mando con pena de descomunion mayor a todos los doetrineros, asi regu
lares como seculares, no recibiesen los dichos generos, sino un real, que es el prec.io que entre
ellos esta reputado que vale en lugar de cada uno, y a los indios puso penas de carceI y otras ~i

los dahan.
"Causo alteracion en todos esta novedad repentina por muchas causas. Habiale dicho antes

eI Senor Obispo al Provincial solamente, que los paties Ie parecia gra\'amen por entonces, hahiendo
sido corta la cosecha de algodon, a que Ie respondio era justo se mirase por el alivio de los indios;
pero que mndar una costumhre tan antigua para asentar otra que hubiese de tener perpetuidad,
parecia se Ie seguirian inconvenientes. Que se hiciese una junta en que asistiese Su Senoria
y el Senor ~farques Gohernador [el Marques de Santo Floro, don Diego Zapata de Cardenas],
pues sus antecesores habian instituido aquello en nombre de Su Magestad, como sus Gobernadores,
y otras personas practicas en la materia. Que en ella se resolveria 10 que para este fin mas como
damente pndiesen hacer los indios, y se podia determinar un arancel sinodal, con que 10 que se
dispusiese para los Beneficiados Seculares, ejecutaria Su Paternidad, mandandolo a sus doctrineros
regulares, Parece que vino por entonces en esto, pero no volvio a tratar mas de la materia, aunque
se entendio la propusiese en la celebracion del capitulo, como parecia la ocasion mas oportuna
entonces para conferirla, y por 10 que parecio despues, habiendo comunicado la materia con el
Gobernador, quedaron los dos en que antes de ejecutar resolucion alguna, Ie dada quenta de ella
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"Na ceso con esto la tempestad; reiteraron los defensores otras instancias
al Rey, promoviendo nuevas articulos y turbando el sosiego de los parrocos,
se libro Real Cedula en veinte y siete de julio de mil setecientos uno, come
tida al lImo. Sr. don Fray Pedro de los Rios, encargandole estrechamente
se enterase de los particulares que contenia el ocurso y dispusiese nuevas
aranceles que fuesen equitativos a los indios y formados que fuesen los
mandase observar, remitiendo copia de elias.

para que la tuviese entendida. Sin darla e intempestivamente publico el edicto que se ha dicilO.
que oido en la ciudad causa gran novedad, y luego Ie remitio a las villas para que en eUas Fe
promulgase, y sucesivamente por no estar el Provincial en la ciudad de Merida, Je remitio Ulla
copia autentica del edicto, escribiendole una carta en que deeia asi:

¢:Reverendo Padre nuestro Fray Diego de Cervantes: Jueves primero de Quaresma comunique
a V. Rma. Ja resoludon con que estaba de proveer de remedio, para que Jas obvenciones de las
fiestas de los indios no se cobrasen en paties, y suplique a V. Rma. fuese sen'ido de ayudarme de
8U parte en la ejecucion de esto, y V. Rma. me ofrecio 10 haria con mucho gusto, considerando la
esterilidad de al~odon y imposibilidad de poderlos hacer. Hoy domingo he publicado un edicto
en orden a 10 dicho, de que V. Rma. envio un testimonio, y Ie vuelvo a suplicar que pues su eje
cucion es tan notoriamente del servicio de Nuestro Senor y de Su Magestad, que por tantas cedulas
ordena y manda que los naturales sean relevados; V. Rma. 10 ordene asi a sus religiosos, envian
doles, si fuere servido, su patente, 0 como 10 quisiere disponer, de que yo quedare con el agra
decimiento debido y rendire a V. Rma. las gracias. Cuya persona guarde Nuestro Senor con Ia
salud que deseo. Merida marzo 1 de 1643 anos. Capellan de V. P. Reverendisima. EI Obispo de
Yucatan.~

.surgieron entonces competencias de jurisdiccion entre e] Obispo y el Provincial, a causa de las
censuras que ponia a los religiosos, que consideraba exentos. Sin embargo, dice el cronista fran
ciscano, "para que a todos constase que el litigio no era sobre el interes de las limosnas, como no
podemos ni debemos tenerle. sino sobre la ohservaneia de los privilegios; y que si el Senor Obispo
celaba el aHvio de los indios, no era menor la atencion del R. P. Provincial, despacho sus patentes
dadas en 16 de abril de aque1 ano, escritas en el idioma de los indios, para que se les leyesen en
todos sus pueblos y les constase 10 que mandaba a los religiosos. La de los indios, traducida
en nuestro castellano, a la Jetra decia as!:

¢:Fray Diego de Cervantes, de la Orden de los Frailes Menores, de la Regular Obser
vancia de N. P. San Francisco, Predicador y Ministro Provincial de esta provincia de
San Joseph de Yucatan: a vosotros los nacidos y naturales de estll tierra, los que estais sujetos
a nosotros ya nuestra ensenanza; hara en vosotros salud r uniformidad en Cristo Redentor nues·
tro. Bien saheis, nuestros amados hijos, que somos verdaderamente Padres a costa de mucho cui·
dado, sudor y desvelo, con que os criamos para Dios, como dice San Pablo en la carta que escribio
a los de la tierra de Galata, en el capitulo cuarto; pues de la misma manera se endereza a vosotros
nuestro amor, como el del Padre al hijo. Y os consta esto muy bien, desde que comenzastes a
conocer aDios, y en esto nos despejamos sin descansar, industriandoos en 10 bueno, para que asi
ganemos vuestras almas para Dios, y esto es 10 que queremos y pretendemos con todo cuidado,
que es el que vais a la vida etema en el Reyno de los CieJos. Y si no pensamos y consideramos
10 que es necesario para aliviar vuestra car~a en 10 que se pudiere par nosotros, ,;,quien 10 ha de
ver? l Quien ha de acudir a ello tamhien? Por esta causa nos estais obligados de verdad a Fustcn
tamas y a damos rie vuestra voJuntad 10 que hubieremos menester para nuestro wstento; descar
gando vuestras almas, volviendo la mano al amor que vucstros Padres os tienen. como es, dandol,'s
de limosna cada ano, en el dia de vuestro Santo Patron y en el dia de los finados vuestra libra de
cera el varon y la muger una pierna de pati. Y por esta causa me parecio aliviaros de vuestra
carga, porque ha llegado a mi noticia como os ha fahado el algodon de tres anos a esta parte y en
el tiempo presente no Ie hallais a comprar. Y considerando el oficio que tengo a cargo, me parecio,
para que vuestra carga no fuese pesada. enviar mi mandato y orden a los Padres Guardianes, Viea
rios y Presidentes, como a los demas Padres de mi Provincia, vuestros doetrineros. para que no
os pidan aj!;ora, mientras no hay algodon, vuestras limosnas en pati, ni os fuercen pidiendoos esto.
Y es mi voluntad que asi 10 hagais, y 10 que valiere la pierna de pati que da la muger, 10 podais
conmutar en dineros. en ccra 0 en otra cosa que 10 valga y tuviere precio entre vosotros, para que
asi se alivie vuestra carga. Y no se deje, ni ponga silencio en 10 que a menudo hacen vuestrof
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"En efecto cumplio este prelado con su tenor, forma los aranceles, los
puso en ejecucian hasta que se hizo igual encargo al Ilmo. Sr. don Juan
Gomez de Parada, quien estableciendo nuevos en la sinodo que celehro en
mil setecientos veinte y uno, tuvieron su fuerza hasta el ana de mil setecien·
tos treinta y siete, que por igual prevencian dispuso otros el limo. Sr. don
Francisco Matos Coronado, que alcanzando aprobacion por Real Cedula de
diez y ocho de mayo de mil setecientos cuarenta han continuado en su vigor
y fuerza hasta el dia, que son los que se observan en esta provincia, y en la
de Tabasco los aprobados por Real Cedula de quince de julio de mil sete
cientos setenta." 144

Padres espirituales, que es componer y adomar las iglesias, altares y sacristias, quitandoselo de
su boca y de su comer para este efecto, y en elias se consumen todas las limosnas que nos dais,
como eonsta a toda la provincia y a vosotros desde su principio; sublimando y festejando a nuestro
Dios en vuestros pueblos y iglesias, y sustentando a los pobres como a los que nos sirven en fU
casa. Y esto me parecio convenir, y por eso mande remitir este mi escrito y mandato para que Ie
leais estando juntos en la Iglesia, y mande sellar con el sello de mi ofieio, y Ie firme y el presente
Seeretario. Dada &c.»

"La de los religiosos, que (como he dicho) tambien estaba escrita en la lengua de los indios,
para que se la leyesen y les fuese notoria como esa otra, decia as!:

«Muy notorio es a V. Reverencias la falta de algodon que ha habido en esta provincia de dos
anos a esta parte, por cuya causa 10 compran los indios por excesivo preeio, y querer obligarles a
que den las limosnas en paries, como han tenido de costumbre de tantos anos a esta parte, durante
]a falta de dicho algodon, sera faltar a la caridad y piedad cristiana, que en nosotros y ser BUS

Padres espirituales debe ser mas ferviente y pronta, pues debemos ensenarla a estos naturales,
sino suaves, sublevandoles qualquier yugo que les sea penoso. Y lIevado del deseo de asentar en
esta materia, consulte al Difinitorio, con cuyo acuerdo despacho esta patente y otra en la lengua
de los naturales, que se leera en un dia festivo en la cabecera de cada convento 0 vicaria, y faCara
un tanto de ella para que en los pueblos de visita se haga la misma diligencia, estando convocados
los indios en los dias que se siguieren festivos, para que los indios entiendan que nos compade
cemos de sus necesidades, no pidiendoles mas que aquello que comodamente pudieran dar en los
generos de cera, u otro alguno que equi,-alga a la piema de pati. Y el que no tuviere generos, fe
Ie reciba un real por carla una de sus Iimosnas, asi en las fiestas de sus patrones como en la con
memoracion de sus difuntos, sin que en esto se altere, ni fuerce al indio a 10 contrario, pena de
privacion de oficio ipso facto al Guardian, 0 Vicario, Presidente, y al subdito de un ano de reclu
sion en nuestro Convento de Merida contra los transgresores, pues en la ocasion prevengo obstaculo
a muchos inconvenientes, que de no observarse 10 asi ordenado, pueden resultar y que facilmente
se dejan discurrir, &c.»."

LOPEZ COGOLLUDO, Historia de Yucatan, Libro XI, Caps. XVIII y XIX, pp_ 662·7.
EI obispado del Senor Ocon transcurrio desde 1640 a 1643.
'" "Informe de los Sres. ]ueces hacedores de diezmos en Yucatan ... ", ya cit., pp. 105-6.
Fray Pedro de los Reyes Rios de Lamadrid, benedietino, fue el decimocuarto Obispo de Yucatan,

1700-1714.
EI Dr. don Juan Gomez de Parada, del clero secular, natural de Guadalajara, Nueva Galicia,

fue el sucesor de Fray Pedro de los Reyes Rios de Lamadrid, 1716·1728.
EI Dr. don Francisco Pablo Matos y Coronado, del c1ero secular, fue el decimoseptimo Obispo

de Yucatan, 1736·1741.
EI Dr. don Crescencio CARRILLO y ANCONA publico en su ohra monumental titulada El Obis

pado de Yucatan, pp. 641-2, las Reales Cedulas despachadas en Madrid el 19 de julio de 1701 y
el 14 de febrero de 170.3, que son las siguientes:

HEI Rey. Reverendo in Christo Padre Obispo de la Iglesia Catedral de la ciudad de Merida de
Yucatan, de mi Consejo: Habiendose tenido noticias en el de las Indias, por personas celosas del
servicio de Dios Y mio, de las muchas vexaciones y perjuicio que reeiben los indios y naturales
de esas provincias, con las excesivas contribuciones pecuniarias y derechos parroquiales que les
llevan los curas religiosos doctrineros de elias, sin otras que introducen con el titulo de que otorgan
ante ellos sus testamentos y lIevandoles por esto a cinco 0 a seis pesos. Que ademas de 10 expresado
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Analiza con rectificaciones el Dr. Sierra O'Reilly e~e informe de los
Jueces Hacedores de Diezmos, muy especialmente en el proceso historico
de las obvenciones. Respecto de la Real Cedula del 19 de abril de 164..l,
que se menciona en ese informe, dice que

"muestra de una manera ineoneusa eual era el verdadero earacter de las
lirnosnas que pagaban los indios y eual era, a 10 menos aparentemente. d
celo de los monarcas en favorecer su condie ion, prote;riendoles contra las
extorsiones de los curas y demas vasallos blaneos. EI Sr. Obispo don Fray
Gonzalo de Salazar, de santa memoria en Yucat<in, puso la mana en el
asunto de las limosnas que subian ya a una euota verdaderamente insopor-

les obligan a trabajar sin estipendio alguno en los conventos r casas de sus doctri"as, maltr"t:in
dolos con azotes y otros castigos si no 10 hacen, sin reservar a los principales, caciques, ni alc,,!dps
y regidores, ni a otros de cualquier calidad que sean, poniendolcs en paraje de que abandonen y
desamparen sus pueblos y rancherias; siguiendose a esto otros muchos repartirnientos que ,i,-s
hacen los Gobernadores. Y habiendose visto en mi Consejo de las Indias, con 10 que dijo el FisraJ.
ha parecido participaros estas noticias, r rogaros r encargaros que luego que recibais este despac!Jo,
dispongais (en consecuencia de 10 prevenido por Leyes Reales, y sin perder instante de tiernpo I r
formeis arance1es de los dereehos parroquiales que as pareciere puedan pagar los indios, atendiendo
mucho a su mayor alivio y conservacion, y a la mantencion de los ministros eclesiasticos y de las
iglesias, y decencia del culto di,ino, arreglandoos y teniendo presente para esto los aranccles que
se observan y practican en los obispados mas cercanos, y en particular los de Guatemala y Oaxaca,
y hechos en la forma expresada y eon la justifieacion que espero de vuestro cplo y arnor a mi
servicio, 10 hareis gnardar y clIrnplir I'recisa y puntualrnente, remitiendo una copia autorizada de
el a mi Consejo de las Indias y otra a la Audiencia Real de Mexico, a quien por despacho de cste
dia se Ie ordena 10 que en vista c1e <ella ha de executar. Y al misrno tiempo me informeis reserva
damente y con toda integridad, de los procedimientos y operaeiones del Gobernador don ;\Iartin
de Urzlia, en orden a las vexaciones que de las mismas noticias se han adquirido hace a los indioe,
y de 10 que en razon de uno y otro fuereis obrando me dare is quenta en las oeasiones que se ofre·
cieren. De Madrid, a 19 de julio de 1701. Yo el Rey. De mandado del Rey Nuestro Senor, D. Juan
de Aferregui."

La otra dice:
"El Rey. Reverendo in Christo Padre Obispo de la Iglesia Catedral de la ciudad de Merida.

de la provincia de Yucatan, de mi Consejo: En carta de 7 de enero dd ano proximo pasado de
1702 dio quenta don Martin de Urzua y Arizmendi, Gobernador y Capitan Gpneral de psa pro·
vincia, como en observancia de 10 que se Ie ordeno en cedula de ]9 de julio de 1701, sabre que
solicitase el mayor alivio de los indios en los excesivos gastos de derechoe parroqui~Ies y contri,
buciones pecuniarias que les impusieron los religioeos doctrineIOS, consiguio mediante las pro,'j
dencias que dio, que experimentasen muy favorables efectos, sin embargo de las contradiccionp,
que por partp oe dichos religioso, se ofrecieron. aeegurando que en eolos dos anos han logrado
los indios mas beneficio y conveniencia que en muchos antecedentes; y expreso 10 mucho qu P

vuestro ardiente celo del mayor servicio de Dios y mio, fomento el mayor y mas acertado exito dp
esta materia. Visto en mi Consejo de las Indias, ha parecido daros gracias por 10 que en esto
exeeutasteis, y rogaros Y enear'Iaro~ fomenteis aei en adealnte todo quanto eonduzea a 1a mayor
conservacion y alivio de los indios de esa provincia. De Madrid, a 14 de febrero de 1703. Yo cl
Rey. Por mandado del Rey Nuestro Senor, don Juan de Aferregui,"

Estas dos Reales Cedulas fueron dirigidas al Obispo Senor Reyes y Rios. despues que este
habia terminado su primera visita pastoral y "establecio nuevos aranceles, principalmente en favor
de los indios, aliviandoles de los muchos tributos de que estaban sobreeargados, y contrarian do
las sistematieas pretensiones de los franeiscanos, que neeesitando riquezas temporales para seguir
sosteniendose en el mal camino que llevaban de aIgun tiempo atras, habian dejado de ser los
an~ele~, tutelares, los salvadores de los indios, y se declararon abiertamente enemigos del Sr.
Obispo.

CARRILLO Y A:-ICO:-lA, 640-1.
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table. Los interesados en el abuso representaron contra el edicto que mode
raba las obvenciones, y 10 mismo hizo el Defensor de los Indios que todavia
queria mayor reduccion, 0 tal vez la libertad absoluta del pago. El Rey don
Felipe IV decia en aquella cedula:

«Y habiendose visto en mi Consejo Real de las Indias can la copia del
dicho edicto, en atencion a que debe mirarse por el alivio de los pobres
indios y 10 que muevc mi afecto y piedad su miseria, ha parecido encargaros
y mandaros como 10 hago, procureis que los religiosos, ministros de doctrina,
se sujeten a 10 contenido en el edicto referido del Obispo, y que pongais
cuidado y suma vigilancia en el amparo de elIos.»

Pregunta Iuega, el Dr. Sierra O'Reilly:

"l, De que manera se permiten comentar los terminos de esta cedula los
Sres. Jueees Hacedores de Diezmos? De la manera mas ilogica, con un ver
dadero sofisma que salta luego a los ojos del lector. El edicto del Sr. Salazar
(y esto no solo es un hecho historico, sino que se infiere de los terminos
de la controversia y de la Real Cedula que la resolvio) tenia por objeto
moderar las subidas limosnas que pagaban los indios a sus curas por via
de obvencion parroquial. Los que se sintiercll agraviados fueron notoria
mente los curas y los franciscanos, quienes acudieron al Consejo de Indias
pidiendo enmienda de los perjuicios que les producia el edicto. EI Consejo
Real, con audiencia del Defensor de los Indios, don Francisco de Espinosa,
e informe del prelado, presento al Rey un dictamen, de donde resulto la
cedula de 19 de abril de 16H. Los terminos de esta cedula y la consideracion
en que funda la parte resolutiva, esta mostrando a cualquiera que tenga
comun sentido, que la ratificaeion del edicto del Sr. Salazar se hacia en
obsequio de los indios obvencionarios y no en el de los curas y doctrineros,
como habria sucedido si la controversia se hubiera iniciado por parte del
Defensor y no por la de aquellos. Cuando el monarca quiso y mando que los
religicsos, ministros de doctrina, se sujetasen a 10 dispositivo del edicto
reformador, con encargo especial de que se pusiese «cuidado y suma dili
gencia en el amparo de los indios), era claro y evidente que los ministros
doctrineros y no los indios habian gestionado contra el edicto. Todo esto
es claro y evidente. Pues, sin embargo de eso, los Sres. Jueces Hacedores,
examinando a su modo el caso, descubren en la cedula un espiritu que no
tiene, prescinden de su tenor y letra, en que par cierto no cabia interpreta
cion alguna, y confundiendo. unos puntos historicos con otros presentan la
Real Cedula en cuestion como una prueba legal de que los curas hahian sido
amparados y protegidos en el goee de las obvenciones. Conviniendo como
convenimos en que estaba ya legalizado el cobra de elIas, lpuede inferirse
ni remotamente que por todos estos precedentes, la contribucion al cura
era por via de diezmo? No en verdad; y sin embargo tal era su proposito."

Sigue el Dr. Sierra O'Reilly sus rectificacianes:

"Siguiendo los J ueces Hacedores el mismo sistema y empeiiados en
combatir siempre el espiritu de las Reales resoluciones acerca de las limosnas
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que se exigian a los indios, todavia tienen el candor de ver un triunfo de su
doctrina en la Real Cedula de 24 de marzo de 1645, que ratificaba la pre
cedente de que se ha hecho referencia. La nueva cedula prevenia que no se
consintiese en manera alguna que los indios de Yucatan fueren obligados
a pa!!:ar en 10 sucesivo en especies las limosnas que designaba el edicto del
Sr. Salazar, sino que se dejase a la libre voluntad de los contribuyentes el
satisfacerlas en especie 0 dinero. Esta resolucion era conforme, de toda
conformidad, con 10 que habia pedido en el Real Consej 0 de Indias el De
fensor de los Naturales de Yucatan; y sin embargo, los autores del consa
bido informe se empeiiaron en ver alli la confirmacion de su doctrina y el
triunfo del abogado de los franciscanos en aquel tribunal.

"Y ponen el sello a su completa alucinacion en la materia con decir
a renglon seguido 10 que aqui copiamos: «No ceso con esto la tempestad:
reiteraron los defensores otras instancias al Rey, promoviendo nuevos ar·
ticulos y turbando el sosiego de los parrocos se libro Real Cedula en 27 de
julio de 1701, cometida al lImo. Sr. don Fray Pedro de los Reyes, encar
gandosele estrechamente se enterase de los particulares que contenia el
ocurso y dispusiese nuevas aranceles que fuesen equitativos a los indios, y
formados que fuesen los mandase observar, remitiendo copia de ellos.»
l Que prueba todo esto, sino que existian abusos que corregir y males que
remediar? (, Que prueba, sino que la contribucion era exorbitante y onero
sisima a los indios, supuesto que despues de tantas y tan repetidas rebajas,
practicadas desde el primer arancel reformado por el Sr. Obispo don Fran
cisco de Toral hasta el ultimo que establecio el Sr. Obispo don Francisco
Pablo Matos Coronado y que fue aprobado por Real Cedula de 18 de mayo
de 1740, todavia hemos visto en nuestros tiempos que el indio varon pagaba
a su parroco doce reales anuales de obvencion parroquial y la hemhra
nueve y medio reales, ademas de los otros derechos de estola? Pues a pesar
de todo eso, los Sres. Jueces Hacedores no ven alli, porque no han querido
verlo, sino la mas completa ratificacion de su doctrina." 145

U5 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 85-7.
Carrillo y Ancona proporciona el texto de otras Reales Cedulas sobre las obvenciones. l"na

de elias despachada en Madrid el 10 de febrero de 1716, que dice asi:
"EI Rey. Reverendo en Cristo Padre, Obispo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad dl'

Merida de Yucatan, de mi Consejo: Habiendo oido con suma compasion los continuos damore"
y quejas que han lIegado a mi Consejo de las Indias, cerca de las vejaciones, moll'slias y agravios
que experimentan los miserables indios de dicha provincia en la administracion de las doctrinas,
por las ~avosas e indebidas conlribuciones que les imponen de considerables cantidades de dinero.
y de ani I y olros j!;eneros, con el especioso molivo de limosnas y obvenciones, y siendo lTIuy
necesario dar las mas eficaces providencias para atajar tantos danos, he tenido por bien rogaros
y encargaros (como 10 hago), que hecha la visita de ese obispado con la brevedad posible, junteis y
convoqueis Sinodo de todos los cmas de el, asi regulares como seculares, y en el formeis estatutos
para el mejor regimen espiritual y pronto remedio de los abusos y excesos que en ella hubiere<les
reconocido. como 10 mandan los Santos Canones y Concilio de Trento, remitiendo los dichos e,ta
tutos al Virrey y Audiencia de Mexico. para que con su aprobacion los hagais publicar y cuidar
de su observaneia, como esta dispuesto por las Leyes tres, seis, ocho y nueve, Titulo ocho, Libro
primero de la Recopilacion de Indias, en que os recomiendo 1'1 mayor desvelo y cui dado. Fecho en
Madrid a 10 de febrero de 1716. Yo el Rey. Por mandado del Rey Nuestro Senor, don Diego de
Morales Velasco."

Y ""ta otra, de la misma fecha:
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Explicaban los Jueces Hacedores de Diezmos como se hacia la inver
sion del que llamaban diezmo parroquial:

"De eI se sostienen los curas y sus tenientes 0 compaiieros en el mmI5
lerio; de el se soslienen las fabricas de las iglesias; y finalmente, de el auxi·
lian a los feligreses en hospitalidad y los socorren en sus indigencias y
enfermedades, de modo que puede decirse que ellos separaron de la masa
real los cuatro novenos beneficiales, hospitalidad y fabrica, clando lugar a
este procedimiento la posesion en que se hallaban cle percibirios cuando se
instituyo el diezmo real, y de esta forma se Ie dio cumplimiento a la Ley
veinte y tres, Titulo diez y seis, Libra primero, quedando solo reservado
para el Rey mesa episcopal, capitular y fabrica de la Catedral, 10 que con
tribuyen los que no son indios, que segun la protesta de los parrocos en
escrito de veinte y siete de julio, ascienden los diezmos de parroquias a
doscientos mil pesos." 146

Observa el Dr. Sierra O'Reilly:

"Dando por sentado ya el principio de que la obvencion era el diezmo
y no olra cosa, prosil;uen los Sres. Jueces Hacedores haciendo un amllisis
de su inversion. Siendo falso el principio, las consecuencias no podian roe·
nos de serlo: tal es la logica en el absurdo. As!, al tratar de esa inversion
aiiaden con un aplomo que dificilmente nos podemos explicar hoy, que «de

"£1 Rey. Reverendo en Cristo Padre, Obispo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de
Merida de Yucatan, de mi Consejo: Habiendo entendido con gran dolor y histima los continuos
cIamores y quejas que han lIegado a mi Consejo de las Indias, de las vejaciones, molestias y
agravios que experimentaban los miserables indios de aquella provincia, en la administracion de
las doctrinas par las gravosas e indebidas imposiciones que les hacen contribuir de dinero, ani!
y otros generos con el especioso cobro de limosnas y obvenciones, usando los curas doctrineros para
su cobranza del inhumano rigor de palos y azotes, de que re8ultan tan imponderables inconve
nientes al servicio de Dios y mio. He tenido por bien rogaros y encargaros (como 10 hago), que
ante todas las cosas junteis Sfnodo de vuestra diocesis can la puntualidad posible, y en el fonneis y
arregleis los aranceles de todos los derechos parroquiales que se deban Hevar can la mayor distin
cion y claridad, los quales remitais a la Audiencia de Mexico yean su aprobacion los hagais
imprimir y publicar por todo el obispado en lengua espanola y maya, dando las precisas ordenes
para su ohservancia, y la de que se fijen en todas las puertas de las iglesias parroquiales que
hubiere en el distrito de vuestra jurisdiccion, a fin de que los miserables indios entiendan y Bepan
10 que deban pagar, previniendoles y amonesuindoles que si los curas les pidieren mas de los que
se contienen en el arancel, par muy corto que sea eI exceso, ocurran inmediatamente al Vicario
foraneo, y si no 10 huhiere en el partido, os den luego quenta para que les hagais restituir 10
que indebidamente les hubiere lIevado 8U parroco, a quien darei8 el debido castigo para que estu
dien en el los demas su escarmiento, y fio de vuestra virtud y celo pondreis en materia tan impor·
tante el cuidado y aplicacion que es justo, y de 10 que executareis me dareis quenta. Fecho en
Madrid a 10 rle febrero de 1710. Yo el Rey. Por mandado del Rey Nuestro Senor, don Diego
de Morales Velasco."

La Sino do Diocesana se celehro en Merida en el transcurso de los anos de 1721 y 1722, primero
con sesiones preliminares y privadas que comenzaron el lOde noviembre de 1721, y las publicas
y solemnes desde el 6 de agosto all· de octubre de 1722. Las Constituciones Sinodales fueron
aprobadas por la Real Audiencia de Mexico; pero no se imprimieron. Hubo ffiucha oposici6n
para que se cumplieran.

CARRILLO y ANCONA, 695-9.
,.1 "Informe de los Sres. Jueces Hacedores de Diezmos en Yucatan ... ", ya cit., p. 105.
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ese modo puede decirse que eUos (los curas y doctrineros) separaron de Ia
masa decimal los cuatro novenos beneficiales, hospitalidad y fabrica, dando
Iugar a este procedimiento la posesion en que se haUaban de percibirlos
cuando se sustituyo el diezmo real, y de esta forma se Ie dio cumplimiento
a la Ley 23, Titulo 16, Libro 1Q (Recopilacion Indiana), quedando sOlo
reservado para el Rey mesa episcopal, capitular y fabrica de Ia Catedral,
10 que contribuyen los que no son indios, ascienden los diezmos de parro
quias a doscientos mil pesos». Apenas puede concebirse que esto se hubiese
escrito con seriedad, tratandose de un asunto tan grave, y que los informan·
tes se hubiesen permitido suposiciones tan arbitrarias y destituidas, no ya
de fundamento, pero ni aun de razones plausibles. Del analisis historico que
hemos presentado ya, puede graduarse el valor de estas nuevas razones y
apreeiarse en su verdadero valor Ia oportunidad de Ia frase final, que cierra
eI periodo citado. 5egun el modo de discurrir de los Sres. Jueces Hacedores,
la institucion del diezmo real en las Indias, y el arreglo que se hizo de su
cuota y aplicacion en las Ieyes respectivas de la Recopilacion Indiana, solo
se verificaria en la forma establecida, por tenerse en cuenta las obvenciones
que los indios de Yucatan pagaban a sus respectivos curas y doctrineros.
Ahora bien; debe permitirsenos, a 10 menos, que pongamos en duda, no la
exactitud, pero aun la verosimilitud de un hecho tan peregrino." 147

A principios del siglo XIX los franciscanos haMan perdido muchas de
las parroquias que tenian en Yucatan, a causa de la secularizacion inten
siva que se habia desarrollado desde fines del siglo XVII y que fue mucho
mas en la segunda mitad del XVIII. La mayoria de esas parroquias pasa
ron entonces al clem secular, aunque esos religiosos continuaban siendo
los iinicos misioneros en la provincia.

Mientras se debatia el problema de las obvenciones en 1813. dice el
Dr. Sierra O'Reilly que:

"aparecia como silencioso e impasible testigo en la discusion Ia 5erafica
Orden de 5an Francisco. 5i tenemos presente la historia del establecimiento
de las obvenciones en Yucatan, y recordamos la lucha tenaz que ese cuerpo
sostuvo hasta el fin con el clero secular del obispado, a efecto de retener
e1 beneficio que Ie resultaba con la exclusiva exaccion d(' semej ante jm

puesto, facil sera concebir que ese silencio y em impasibilidad no eran
realmente sino mera apariencia. 5i el espiritu de discordia sabia apode.
rarse de esa corporacion en los asuntos de elecciones capitulares y distribu
cion de los empleos de la orden que proporcionaban algun lucro, y aun
riqueza en no pocas veces; todo desacuerdo cesaba en el momento mismo
en que Ia ocasion venia de sostener los intereses comunes del cuerpo. Su
vida y estabilidad dependian de la suhsistencia en pie de ciertos y determi
nados medios; y cuando se trataba de existir, cada fraile profesaba aquel
principio metafisico de plius est esse quan taliter esse, y todos deponian sus
pretensiones para no concentrarse sino en un solo y unico objeto.

'" Dr. SIERRA O'REILLY, n, 86.
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"Que la extincion de las obvenciones les causaba una herida mortal, era
incuestionable. Lna tercera parte, por 10 menos, de los indios que pagaban
aquel tributo por via de derechos parroquiales, 10 satisfacia a la Orden
Senifica; y casi todos los que hoy son curatos de la Sierra y de la Costa
pertenecian a los frailes bajo el titulo de guardianias y vicarias. 148 Su
riqueza y su poder se fundaban en el pago de las obvenciones, y el decreto
de 9 de noviembre de 1812 con las interpretaciones que Ie dio el Gobernador
Artazo, rendia en tierra al coloso, dejandole sin fuerza para levantarse.

"Pero mas duchos los franciscanos en esta clase de controversias, y cono
ciendo mejor que los curas el medio de acudir al mal, dejaron a estos
engolfarse en una discusion enteramente iniltil, que si en cualquier evento
llegaba a tener buen exito, pOl' fuerza y como una consecuencia natural
habia de series igualmente favorable, sin exponerse a todos sus inconve
nientes. As! fue que en medio del furor y la grita que se levanto contra los
curas en la irritante discusion promovida, los frailes que tradicionalmente
habian estado expuestos a la censura publica, desde los primeros tiempos
de la conquista por cuestiones del mismo genero, disfrutaron de una tran·
quilidad comparativamente apetecible, pues que los sanjuanistas ocupados
en sostener la lucha con quienes mas resistencia oponian, casi olvidaron
a los franciscanos, y apenas si una u otra vez hicieron algunas alusiones a
su anterior conducta. Ademas, no mostrando la orden aquella animosidad
encamisada que ostentaban los curas seculares en el progreso de la mal
hadada contienda, conservo hasta cierto punto su antiguo y radicado influjo
entre los indios, cuidando de no extorsionarlos, y recibiendo de ellos casi
la misma retribucion pecuniaria y la misma suma de servicios que estaban
en costumbre de prestar." 149

Poco antes de la organizacion polltica que la Constitucion de Cadiz
pretendia in:"taurar en 1812, un nuevo orden politico se habia establecido
en el virreinato de Nueva Espana, con el sistema de las intendcncias. Vein
ticinco anos antes, en 1787, Carlos III hacia cumplir en Nueva Espana la
Ordenanza de Intenc!entes, que habia firmado en Madrid el 4 de diciembre
de 1786, proyecto redactado pOl' el Ministro de Indias, el Marques de So
nora, don JOSC de Galvez, quien habia sido veinte anos antes Visitador
General del mencionado virreinato y estuvo en intensas actividades duran
te ocho anos, desde 1764 hasta 1772, en estas tierras.

El Gobierno y Capitania General de Yucatan entro entonces a formar
parte de esa organizacion de Intendencias, como una de las once de provin
cia, entre las que se hallaban San Luis Potosi, Veracruz, Antequera de Oa-

us Quedaban entonces en Yucatan veintisiete conventos franciscan os con religiosos en activi
dad: Merida con dos (el Convento Grande de San Francisco y el de Mejorada), Izamal, Conkal,
Motul, Telchac (pueblo), Dzidzantun, Cansahcab, Teya, Tekant6, Cacalchen, Dzonot, Vayma,
TC[lho, Tebx, Ticul, Oxkutzcab, Mani, ValJadolid (en ]a parroquia de la Candelaria), Tixcacal
cllpul. Calkini, Campeche COil dos (una en San Jose, antes de los jesuitas, y en San Roque), Pich,
Chi,'hanha, Mococha y Peten-Itza.

"J Dr. SIERRA O'REiLLY, II, 131-2.
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xaca, Puebla de los Angeles, Valladolid de Michoacan, Santa Fe de Gua
najuato, Guadalajara (capital entonces de l\ueva Galicia, que como Yucatan
era un Gobierno y Capitania General, y sede de una Real Audiencia como
la de Mexico), Zacatecas, Durango (capital entonces de Nueva Vizcaya, que
como Yucatan era un Gobierno y Capitania General) y Arizpe de Sonora.
Cada una llevo el nombre de su capital, y asi la de Yucatan se denomino
Merida de Yucatan. Todas esas jurisdicciones tenian una subdivision de
Alcaldias Mayores, menos Yucatan que se componia de Capitanias a Gue
rra, conforme a un sistema militar. Se suprimieron todas esas Alcaldias
Mayores, como tambien las Capitanias a Guerra de Yucatan, y en vez de
ellas se colocaron las Subdelegaciones, en virtud de dicha Ordenanza de In
tendentes. EI Teniente de Rey en la plaza de Campeche paso a ser el
primer Intendente de Merida de Yucatan, a la vez que Gobernador y Ca
pitan General. Era el Brigadier don Lucas de Galvez y Montes de Oca,
quien tomo posesion en Merida el 24 de mayo de 1789.

EI Dr. Sierra O'Reilly describe como influyeron en Yucatan estos cam
bios politicos con la organizacion de los Intendentes y de los Subdelegados,
y 10 que esto tuvo que ver con el problema de las obvenciones. Dice:

" ... antes de que se publicase la Constitucion, el regimen economico y
pudieramos decir municipal a que estaban sometidos los indios, era el
prescrito por la Ordenanza de Intendentes, poco mas 0 menos conforme al
que estaba en observancia antes de las reformas, beneficiosas y convenientes
muchas de elIas, que la Ordenanza habia introducido. Las republicas de
indigenas, con su cacique al frente, sus regidores, alguaciles y escribano, no
eran por cierto mas que un vano remedo de los cabildos de ciudad, un
nombre hueco que en realidad no producia mas resultado que organizar
mejor el servicio que los indios prestaban al Rey, al Gobierno de la pro
vincia, a los Curas y 5ubdelegados, y a la raza blanca en general; pero a
vuelta de todo eso, se les mantenia reunidos de un modo razonable, se pro
veia a algunas de sus necesidades, se cuidaba de su policia y, aunque fuese
de un modo indirecto, se les atraia a las poblaciones, obligandoles a vivir
en sociedad, disfrutando mas 0 menos de los beneficios de la escasa civili
zacion que podian alcanzar. En una palabra, como ya hemos procurado
bosquejar en las paginas precedentes, la Ordenanza, aunque de un modo
indirecto y por vias remotas, podia preparar a los indios a mejorar de
condici6n.

"5i la Constitucion espanola destruyo esta organizacion, sustituyendo la
municipal en que, dejando de hallarse «un estado dentro de otro estado»,
como decia muy bien el Padre Justis, los indios eran llamados conjunta
mente con los blancos a ejercer sus derechos; el decreto de 4 de mayo [de
1814, por el que Fernando VII desconocio la Constitucion de 1812], los
volvio a colocar en su antigua posicion no sin que los mismos hombres
imprudentes que consideraban este suceso como un triunfo, contribuyesen
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con su conducta inconsiderada y torpe a representar esa organizaclOn como
degradante, depresiva y muy digna de ser impuesta por via de castigo a la
raza pretenciosa que se habia imaginado hallarse a la misma altura que
la otra raza su rival. Desde ese momento, una institucion que habria pasado
por bene£ica en cualquiera otras circunstancias, comenzo a ser vista con
~erta especie de prevenci6n odiosa entre aquellos poeos indios que sabian
pensar en su propia situacion." 150

Advierte el mismo autor:

"Lo que en Espana se aparentaba hacer en beneficio de las masas, aqui
era preciso verificarlo en favor de los indios que formaban la grande mayo
ria de la poblacion; si alIi no habia el notable inconveniente de la diferencia
de razas y faltaba este motivo de temor para una guerra social, aqui lie
afectaba despreciar este motivo, y antes bien se cometia la imprudencia
de excitar recuerdos funestos y despertar en el animo de los indios senti
mientos que por cierto no necesitaban de mayor estimulo para desarrollarse
energicamente y producir las mas lamentables consecuencias. Una cosa era
cierta, sin embargo, y conviene tenerla muy presente, y es que los mismos
que fomentaban esos sentimientos como medio de partido, tenian de la raza
indigena un concepto de tal manera ruin que la creian incapaz de apreciar
nunca sus propios recursos y obrar con entera independencia." 151

Describe la organizacion politica de los ultimos lustros del regimen
espanol en Yucatan:

"A proposito de Subdelegados, funcionarios que en los postreros tiem
pos de la epoca colonial representaron un papel tan importante, daremos
algunas noticias que no deben parecer ajenas del caracter de este escrito.
ElIas contribuirian mucho para comprender mejor ciertos pasajes de nuestra
historia.

"EI nombre de Subdelegado, que aun conservamos desgraciadamente en
nuestra nomenclatura administrativa sin que sea posible explicar muy logi
camente el motivo,152 fue en otros tiempos un nombre de terror para los
indios. Antiguamente los agentes de la autoridad politica y militar eran
lIamados en la provincia Capitanes a Guerra, porque el primario y mas
principal objeto de su institucion puramente local, era el de arreglar las
fuerzas militares rusticas [que se lIamaron Milicias Provinciales, antes del
establecimiento de la profesion militar con el Ejercito Permanente, cuyas
tropas se llamaron "veteranas" 0 "regladas"] para resistir a los filibusteros,
piratas y enemigos exteriores en caso de un ataque improvisado; pero ade
mas, y haciendose muy poco merito de la Legislacion de Indias, en una

150 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 223.
151 Dr. SIElIRA O'REILLY, II, 221.

Tengase presente que el autor escribio bajo la impresion de laGuerra de Castas.
n. A fines del siglo XIX se llamaron Jefes Politicos, y fueron suprimidos en 1917.
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provincia que su misma posIcIOn geognifica, la ponia a cuhierto de la
vigilancia y directa intervencion de las autoridades supremus de la monar
quia, y en que la voluntad arhitraria de lcs mandarines apenas tenia otro
coto que la resistencia de los cabildos, y eso llevada a efecto de una manera
tan ilegal que casi podiamos llamarla puramente privada, la j urisdiccion de
los Capitanes a Guerra crecio de un modo maravilloso. Cada Capitan,
reconocido como agente directo e inmediato del Capitan General [ademas
de los Capitanes a Guerra en cada partido, habla en Campeche y ValladoJid
Tenientes de Capitan General ante los Ayuntamientos de esas villas, para
limitar sus libertades] y aun de los Ministros de la Real Hacienda, ejercia
la jurisdiccion contenciosa de su respectivo distrito, sin mas reglas ni limites
que la voluntad del Jefe de la provincia: estaba encargado de la policia
rustica y urbana; recaudaba los Reales Tributos que el va,allo pagaba al
soberano; y sobre todo era el aparcero del Capitan General en todas las
agencias y especulaciones que emprendia para enriquecerse. Siendo relativa
mente mezquina la dotaci6n de aquel funcionario, los que venian a la pro
vincia, con algunas excepciones honorificas, no tralan mas objeto que
enriquecerse de prisa y sin detenerse en los medios. Siendo el mas segura
y eficaz el del trabajo de los indios [llamado oficialmente "repartimiento"],
ya es facil figurarse hasta que punto se aprovecharia ese trabajo y hasta
d6nde se llevaria el abuso ...

"EI sistema de Capitanes a Guerra, sobre monstruoso y abusivo, era
ilegal y ofrecia algunos graves inconvenientes. Sin embargo, se hubiera
sostenido hasta el fin, por comodo y expeditivo, si la celebre Ordenanztl de
Intendentes no hubiese encontrado poderosos patrones en Yucatan, a pesar
de la resistencia de cierta clase de personas. EI ilustre :\Iarques de Sonora,
don Jose de Galvez, despues de la escrupulosa visita que hizo de estos domi
nios de orden del Rey don Carlos III, creyo fundadamente que nada seria
mas a proposito para corregir los tremendos males politicos y fiscales que
afligieron este pais, como el establecimiento de un c6digo especial bien
meditado y combinado de manera que sc cortase el abuso, se minorasen las
extorsiones y la responsabilidad fuese efectiva. Era en efecto, un verdadero
escandalo que tantas y tan gravosas exacciones verificadas en nombre de la
Corona, no diesen en su mayor parte otros resultados que enriquecer a
la inmensa turba que se empleaba en ellas, sin que por eso mejorase en nada
la condici6n del erario. Cada uno de los agentes par su orden, y ese orden
era arbitrario en todas a las mas provincias de America, exigia su parte
en la expoliacion comun, y de dia en dia iban siendo mayores las exigencias.
EI pensamiento del ilustre estadista se formul6 en Ordenanza de Intendentes,
y para que segun su modo de entender no llegase a ilusionarse el objeto
apetecido, se nombraron desde luego con la mayor escrupulosidad los nuevos
funcionarios, habiendo obtenido don Lucas de Galvez, deudo del Marques,15.1
juntamente can el encargo de Gobernador y Capitan General de esta pro
vincia, el de primer Intendente de Yucatan y Tabasco. Dcsde ese momenta

100 El l\Iarques de Sonora, don Jos(> de Gah·cz. era natural de l\Iacharaviaya. provinc'ia d,
Malaga. Don Lwas de Galvez era natural de Eeija, provincia de Sevilla. El parenlesco ""In'
ambos era muy lejano y a traves de dos siglos.
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quedaron suprimidos los Capitanes a Guerra y comenzo la organizacion de
las Subdelegaciones conforme a la nueva ordenanza.

'"P'TO la nueva instilUci6n no cambio en nada el estado abusivo de las
cosas, antes bien por mas de un aspecto las hizo peores. Los antiguos Capi
tanes a Guerra tenian el encargo de la milicia, y si bien era esta una mina
de su codicia, sabia explotar superabundantemente y que en algunos arios
enteros la bonanza podia llevarse a su ultima expresion, a 10 menos en caso
de un amago de enemigos solian tamar las armas y llevar a sus soldados al
encuentro de los invasores, dando, como sucedio en mas de un caso, mues
tras de valor y entereza. Los Subdelegados en general, hacienda aparte las
honrosas excepciones que pueden citarse, no eran mas que unos meros
publicanos revestidos de autoridad real, en cuyo nombre hacian las exac
ciones del tributo que debian pagar los indios al monarca, recaudaban la
renta de los curas por un tanto por ciento, vigilaban el orden y atendian a
la policia, a 10 menos en los terminos en que la comprendian, y por ultimo
eran los agentes del Gobernador y Capitan General para los negocios publi.
cos y privados de aquel funcionario.

"Ademas de eso, para semejantes destinos no se cscogian en general
(('xceeciones aparle) a los mas inteligentes y capaces, a los mcj or inten
ciGnados y que pudieran prestar al Gobierno aquel servicio con desinteres
y pureza, sino precisamente a los que pagaban mejor el empleo, 0 a los
favoritos que ofrecian a Jas miras del que repartia estas gracias, mayores
ventaja~ personales. Fublica y notoria era la venta de las Subdelegaciones,
5i no par los Tntendpntes mismos, a 10 menos por sus allegados, y los que
tenian decidida influencia sobre este Iefe. Publico y notorio era tambien
que algunas de esas Subdelegaciones se daban en aparceria para dividir
despues ~u, bu('nos proventos. En esta clase de sociedades, conocidas en
la proviilcia desde los tiempos del Conde de Peiialva [el Conde de ~'larcel

de Peiialva, don Garcia de Valdes y Osorio, Gobernador y Capitan General
de Yucatan, de 1650 a 1652], que fue el primero en introducir tan pernido
sa e indigna transacci6n, las operaciones se hacian sobre seguro y sin temor
ninguno de mal exito. El Subdelcgado Ilevaba consigo todas las ventajas
que pod tan apetccerse. En primer lugar, la base para el cobro de los tribu
tos era irregular, inexacta y con poeos medios de verificar esa inexactitud.
Las mQtriculas de los curas serv:an por 10 comun para hacer el computo
de los tributarios, y no hay duda que los euras, tan inmediatamente inte
resados en el asunto, podrian llevar la alta y baja de los tributarios; pero
el Subdelegado tenia 1.'1 facultad de conceder rcservas, y estas reservas abrian
un cam;)o inmenso al mal manejo. En segundo lugar, cada Subdelegado
podia contar con todo el poder e influjo del Gobierno, no ya para verificar
facilmente y empleando todos los medios hasta el de la extorsion, el cobro
de los tributos que se exigian rigurosamente a los indios, sino para llevar
a efecto todas las especulaciones, licitas 0 vedadas, que emprendian en be
neficio comtin de los soeios. De esta suerte, la autoridad solo servia para
la opresion del vasaIlo, y muy frecuentemente el Subdelegado deseaba
que el indio careciese de la posibilidad de pagar en dinero. Porque
en este caso, se aprovechaba el servicio del indio, mandandole a tra
bajar en las sementeras del Subdelegado, en sus labores industriales
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por ~n precio arbitrario y tan modico por 10 comun, que mas bien
parecla irrisorio. Las empresas del Subde1egado en sociedad con los
vecinos ricos del partido, no era el ramo menos productivo de la Subdele
gacion. Todos los que tenian algiin valer eran l1amados a cuenta, se les
proponia e1 negocio, y si la dificuItad consistia en la falta de brazos, esta
dificultad era allanada con que e1 Subdelegado enviase a disposici6n del
socio todos cuantos indios podia necesitar para conseguir el objeto. Los que
sembraban maiz, los que cortahan maderas, los que explotaban las salinas,
los que tenian ganados para los abastos del consumo interior y para la
exportacion, los cazadores, los cuitivadores de cana de azucar, los que
repartian habilitaciones para tejidos a mano, todos, todos los que podian
ejercer alguna industria productiva, podian contar con el auxilio y franca
cooperaci6n del Subdelegado para llevar adelantc sus negocios. Ahora bien,
el Subdelegado queria hacer una muy buena ganancia contando siempre
con que, 0 habia tenido por invertir un capital en la compra de la Subde1e
gacion, 0 tenia que partir sus aprovechamientos con el Intendente de la
provincia, con sus favoritos y allegados, 0 con cualquiera otro por cuyo
influjo 0 mediacion hubiese obtenido el destino. Asi la corrupcion y la
venalidad estaban erigidas en sistema, y eso sin el escandalo del publico
que sabia perfectamente todos estos manejos.

"Por consiguiente, no solo los indios sino el pueblo en general senlia
y experimentaba todas las inconsecuencias de esta indigna corruplela. cn
Subdelegado era un verdadero Baja en su partido. Todos los negocios de
justicia, de administracion, de policia y de hacienda pasaban por sus ma
nos, y eso con poca 0 ninguna esperanza de ver la enmienda 0 represion
de sus arbitrariedades. De ordinario mas instruidos 0 mas pretenciosos, los
curas eran los unicos que solian suscitarles alguna oposicion, sosteniendo
sus propios derechos 0 de aquellas personas a quienes querian favorecer
por sentimiento de justicia, 0 por cierto puntiIlo que era 10 mas frecuente.
Pero era tanto la valia e importancia del Subdelegado, que de ordinario el
Cura salia mal librado en estas controversias ridiculas y banales. EI indio
resistio siempre pagar de buena voluntad la contribucion religiosa, 10 mis
mo que todas las demas, y solo el influjo de la autoridad y la acci6n de la
fuerza publica en ciertos casos podia inducirle a pagar. Ahora bien, el
Subdelegado que tenia la obligaci6n de impartir a los curas el auxilio de
su autoridad para hacer efectivo el cobro de las obvenciones parroquiales,
poseia un resorte poderoso para reducir a la nulidad a un Cura, imponerle
silencio u obligarIe a rendirse a discrecion. Sabedor de que la responsa
bilidad que pudiera resultarle, en el fondo era puramente quimerica, muy
facil y expeditivo Ie era no solo entorpecer, sino hacer absolutamente nulo
el cobra de las obvenciones, y de esa suerte dejar completamente desarma
do a su adversario. El Cura, que para sostener su poder e influjo necesita
ba del dinero, porque aun teniendo Ia razon y la justicia de su parte, no
podia contar con seguridad ninguna de ser escuchado por las autoridades
superiores, y aun contando con este medio como un recurso, nada habria
bastado a inclinar la buena voluntad de los indios, que necesitaban la ac·
cion directa y eficaz del poder publico para pagar sus obvenciones; ese
Cura asi vencido, si no queria morirse de hambre, debia rendirse al Sub·
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delegado. Esto sucedia al fin, y coligados los curas con aquel funcionario,
los pueblos no tenian esperanza ninguna; y la peor parte recaia necesaria
mente sobre los indios.

"Cuando desaparecia todo obst<iculo en el paso de un Subdelegado, mar·
chaba franca y expeditamente por el camino de los abusos. Su casa era un
verdadero taller de intrigas y manej os. Todos los pueblos del partido esta
ban en continuo movimiento para dirigirse al centro de accion y recibir
el impulso del Subdelegado. 1\0 habia otro empeno que en tenerle compla
cido para obtener sus favores y protcccion. Decidia pro arbitrio todas las
controversias: influia en las transacciones civiles y domesticas; su opinion
en todo linaje de negocios era la voz de un oniculo; para el eran las fies·
tas de los pueblos, los bailes, las partidas de campo; todo el partido se
deshacia en regocijos publicos cuando salla a practicar las visitas; y las
orgias, los juegos y los desordenes consiguientes venian en pos, todo bajo
su sombra y frecuentemente en su nombre, y alguna vez siendo el Subdele
gado el heroe principal de estas bacanales. Moral, pudor, decencia, todo se
olvidaba completamente, y entregado cada cual a un epicureismo bastardo,
solo se pensaba en gozar de los placeres materiales, en hacer negocios pro
vechosos y en que el mas fuerte despojaba al mas debil. Los indios contem
plaban todos estos desordenes con cierta especie de indiferencia, engen
drada por el habito; trabajaban de mala voluntad y no existia estimulo
ninguno que los moviese a abrigar alguna esperanza de mej orar de con·
dicion.

"Tal fue el beneficio que se obtuvo con la institueion de los Subdele
gados. Puede sueeder que las areas reales hubiesen eonseguido alguna yen·
taja; pero por 10 que toea al pueblo, nosotros creemos que en ello se em·
peoro su situaeion. Sin embargo, preciso es ser justos y no atribuir a vicio
de la instituci6n misma 10 que era efecto del estado social del pais. Los
que haMan intervenido en preparar ese estado, y los que bien avenidos
con el cuidaron de perpetuarlo, esos son los verdaderos responsables ante
la posteridad. Mas, dejemos este episodio y volvamos a nuestro relato his
torico." 154

Tal era el panorama de la organizaclOn politica y social de Yucatan,
cuando los sanjuanistas expresaban sus inconformidades y demandahan
reformas. Asi, empenosamente mantuvieron discusiones apasionadas con
los rutineros cuando comenz6 a aplicarse el c6digo aprobado en Cadiz. Fue·
ron entonces surgiendo inconvenientes, verdaderos impedimentos en la prac
tica aplicaci6n de esas leyes constitucionales, que crecian a causa de las
interpretaciones que les daban tanto sanjuanistas como rutineros, cambian·
do la naturaleza de sus problemas, hasta grado tal que esos males pod ian
empeorar, hacerse mas graves 0 arraigarse con mayor fuerza hasta conver
tir en imposible su remedio. Uno de los mas serios, quizas el mayor de
todos, es el que senala el Dr. Sierra O'Reilly como sigue:

,.& Dr. SIERRA O'REILLY, II, 154-7.
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"En efecto, llamada de golpe la raza indigena al goce de unos derechos
de que no tenia aun idea ninguna, ni mucho menos esperanza de r,'ciLirlos
de la mano de sus oprcsores, comenzo a experimental' una ;JOderosa agi
tacion ... "

Advierte luego que a esos indios no se les habia ensenado a conVlVlr
con la gente espanola, en modo tal que se les preparase a una mancomuni
dad de intereses y tendencias que reclamaban los sanjuanistas; en tanto
que los rutineros S1 entreve1an ese grave problema con todas sus terribles
consecuenClas

"formuladas con especificacion algunas de ellas en los diversos escritos de
la epoca memorable a que vamos refiriendonos; pero desgraciadamente
su modo de razonar era tan apasionado, se traslucia en sus discursos un
cierto tinte tan repulsivo de egoismo y de espiritu de dominaeion: sus
tendeneias al retroceso, en 10 social y en 10 politico, eran tan marcadas;
contraponian con tal acritud el principio de la libertad y de la autoridad;
se hallaban tan poco dispuestos a transigir con la marcha del siglo, con
esa marcha del siglo, con esa marcha que es mas bien un torrente desbor·
dado que todo 10 arrastra; y tributaban, en fin, un culto tan ciego al abso
lutismo y a todas las ominosas deidades de su cortej 0, que los patriotas, los
liberales, los sanjuanistas, aquellos hombres entusiastas y generosos se de·
jaron llevar al extremo opuesto, y no solamenle quisieron que, como era
dehido, se pusiese en pnictica de luego a luego la Constitucion Espanola y
todas las leyes que emanaban de ella, sino que hieieron esto can estrepito,
con reproches e invocando hasta cierto punto en su apoyo a los hombres a
quienes la nueva declaracion de los derechos sacaba de la miserable esfera
a que habian estado reducidos ... " 155

Esos mismos sanjuanistas hacian grav1simos cargos a los curas pirro-
cos de consagrarse:

"a la profana especulacion del comercio, enviando productos naturales e
industriales del pais a La Habana, Veracruz y Cadiz, y fomentando dentro
de los !imites de sus parroquias crias de ganado y siembras de granos para
aumentar sus riquezas, con gravamen de los indios a quienes se candena·
ba a pagar en duro trabajo 10 que no podian satisfacer pOl' sus obvenciones
al Cura."

Afirmase que:

"una clase encumbrada y rica habia llegado a ser la de los curas en Yu·
catano Es verdad que no poseian grandes fincas, ni administraban el pro
ducto de otros capitales que los que pertenecian a una u otra fundacion 0

cofradia establecidas en algunas iglesias; pero en recompensa tenian el

,., Dr. SIERRA O'REILLY, II, 47-8.
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producto fijo de la obvencion de los indios, que en ciertas parroquias [Va
lladolid, Hecelchakan, Sotuta, Tihosuco y Temax] llegaban a doce 0 catorce
mil pesos en cada ano, mientras que en otras, sin embargo, era casi
nulo." 156

Poco mas de tres meses y media despues de haberse expedido en Cadiz
el decreto del 9 de noviembre de 1812, se abolian en Yucatan las obven
ciones. Asi se informa que:

"en el momenta mismo en que el Gobernador y Capitan General de la Pro
vincia, don Manuel Artazo, recibio este importante decreto, los sanjuanistas
pusieron en juego todos sus medios de accion para que se publicase y
ejecutase en Yucatan. EI Gobernador miraba con ceno a los liberales res
decir a los sanjuanistas], tratandolos con la mayor desconfianza y solo se
resignaba a tolerarlos en fuerza de las circunstancias. Obrando los sanjua
nistas dentro de la esfera de la ley y hallandose apoyados en la opinion
publica, Artazo lleg6 a temerlo todo de unos hombres que hallaban buenos
argumentos para sostener cualquier terna y buenas soluciones a cualquier
argumento. Sin embargo, antes de determinarse a dar un paso que iba a
poner en accion tantos y tan complicados intereses, quiso escuchar el voto
de un hombre ilustrado, en quien depositaba todas sus confianzas y que
no pertenecia ostensiblemente a ninguno de los bandos. Ese hombre era
don Pablo Moreno."

Ya hemos visto que Artazo dispuso que se abalieran las obvenciones el
27 de febrero de 1813. Veamos como acaeci6 esto:

"los sanjuanistas clamaron a grito herido porque se publicase y se tuviesen
en el acto por abolidas todas las obvenciones que los indigenas pagaban
a sus parrocos, mientras que los rutineros 0 serviles, si bien no se oponian
a la publicacion, resistian la aplicacion. Don Pablo Moreno [que era el
Secretario de Gobierno] fue de opinion que las obvenciones debian quedar
abolidas, y el Gobernador Artazo se conformo con este dictamen, obrando

. "en consecuenCla.

Antes que llegara a Merida el referido decreta, 10 preveian los san-
juanistas en sus reuniones, esperando que

"entre las varias reformas que habian de establecerse, una seria la de qui
tar a los indios la gravosa obvencion con que contribuian a sus curas. De
manera que antes que llegase el decreto ... , los cltSrigos sanjuanistas esta
ban prevenidos y se ocupaban con ardor en preparar los animos para acep
tarlo, dando este vigoroso golpe al poder de los curas. Asi, movidos unos
de un sentimiento verdaderamente cristiano, otros de cierto odio instintivo
que no podrian explicarse muy bien a si mismos, otros porque cuadraba

H' Dr. SIERRA O'REILLY, II, 73-4 y 80.
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perfectamente a las ideas modernas que acababan de haeer su irrupei6n en
el pais, y otros, en fin, porque consideraban aquello como un media para
llegar a sus fines politicos, 10 cierto es que todos los sanjuanistas clamaron
a una voz para que se ejecutase el consabido decreto, quitando de un gol
pe a los curas y a los hailes el manantial fecundo de sus riquezas y poder.
De esta manera, cuando don Pablo Moreno aconsejo al Gobernador Artazo
que aplicase el decreta conforme a la interpretacion que de el hicicron los
sanjuanistas, hizo a estos un verdadero servicio, aunque fuese cn 10 que
menos pensaba en semejante circunstancia."

Se afiade que:

"de esta suerte se arralgo mas el odio que el clero profesaba a don Pablo
Moreno y si bien tampoco se granje6 las simpatias del Padre Yelasquez
-simpatias que no deseaba ciertamente-- los discipulos de don Pablo,
principalmente los clerigos, fuesen los mas empeiiados en la publicaci6n
del decreta y consiguiente abolicion de las obvenciones que pagaban los
indios a sus curas y doctrineros." 157

Produjo en Yucatan una conmoci6n social el cumplimiento de esas
disposiciones. En el curso de 1813 fue motivo de discusiones encendidas
en Merida si los curas parrocos de la di6cesis debian quedar sin las obven
ciones. Examina esta situaci6n Sierra O'Reilly, exponienclo critica razana
da en las observaciones que siguen:

"Aceptado el decreta de las Cortes espaiiolas en sus terminos literales,
produjo una subita y violcnta revolucion en el sistema rentistico del clero,
destruyendo de un golpe hasta la posibilidad de sustituir otra cosa equiva
lente, que acudiese a satisfacer aquella exigencia. Parecia mas natural y
16gico alzar del ciudadano toda coaccion civil en la materia, dejandole
librado a su propia conciencia para que pagase a los ministros del cullo 10
que creyese justo y conveniente, 0 10 que se comprometiese voluntariamente
a satisfacer a dichos ministros. Pero en la aplicacion del decreto de las
Cortes, tal cual se entendi6 en Yucatan, haMa inmensos inconvenientes,
de los que vamos a apuntar los de mas bulto.

"En primer lugar, el decreto dejaba en pie la obligacion civil de pagar
los derechos parroquiales, 10 que necesariamente iba a producir las mas
graves inconsecuencias.158 Porque en efecto, suprimiendose Ia contribucion
religiosa de los indios, porque se entendi6 que era un servicio personal,
se les dejaba la carga de acudir con los derechos parroquiales, que segun
los aranceles del obispado y supuesta la miserable condicion social y domes
tica de los indios, erales de todo punto imposible satisfacer en cada easo

"7 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 51-2, 55-6 y 5i-8.
108 Conforme a los aranceles, los derechos parroquiales que estaban senalados a todas las

clases sociales eran los si~ientes: por un casamiento doce pesos y por un entierro quince. Istas
cantidades no podian satisfacerlas los indios, a causa de sus recursos tan exiguos.
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ocurrente, puesto que notoriamente no es 10 mismo pagar en comun y de
tiempo en tiempo una tasa pequeiia, hablando en terminos relativos, que
satisfacer individualmente en la ocasion una gruesa suma que representaba,
sin duda, un valor superior al capital de cada individuo. Porque una de
dos cosas: 0 el legislador queria asegurar la subsistencia del clero que ad·
ministraba el pasto espiritual a los indios, imponiendo a estos la obligaci6n
civil de acudir a las necesidades de aquel; 0 no quiso nada de esto y pre·
tendio tan solo introducir una reforma radical en la materia, dejando que
los ministros quedasen vencidos delante de los obstaculos. En e1 primer
caso, ohro sin conocimiento de causa. En el segundo, uso de una falacia
imperdonable, sin por cso !legar a conseguir Sil objetf>, quedandCJ en duda
si su intenci6n fue la de enganar a los indios, cuya condici6n se pretendia
mcjorar aparentemente; 0 al clero, a cuya subsistelleia se queria aeudir,
dejandole el derecho de cobrar de los indios los derechos parroquiales es·
tahlecidos por los araneeles de cada obispado. Solo pueden evitarse los
cuemas del dilema, probando como pretcndian algunos altamente interesados
en la presente euestiDn, a 10 eual tambien nos inclinamos, que las Cortes no
quisieron abolir en manera alguna las ohvenciones de los indigenas, supues·
to que no eran servicios personales prestados a los curas, y supuesto tam
bien que se ordenaban y mandaban que se pagasen los derechos parroquia
les. Ahora bien, la obvencion era un equivalente del derecho parroquial,
excesivo y mal calculado si se quiere, pero importando siemprc la misma
obligacion de pagar los derechos parroquiales que el Congreso espanol que
ria mantener.

"En segundo lugar, si en efecto las Cortes quisieron su;;rimir las obven
ciones parroquiales, sustituyendo en lugar de elIas el derecho parroquial
('stableeido en cada obispado, en vez de hacer un bien a los indios, 0 mos
trar eI deseo eficaz de mejorar su condicion social, ya que la politica se
ereia estarlo con Ia proclamacion vaga y no muy explicita de los derechos
del hombre, no hicieron, al contrario, otra cosa que lanzar un decreto ealeu·
Iado al parrcer para producir un trastorno, sin Hegar a recibirse un bene
ficia real y positivo. Al suprimirse las obvenciones, que ('fa un medio lento
y comodo en comparacion de pagar al cura sus derechos, con el texto del
decreto se podia y debia obligar a los indios a pagar en cada caso oeurrente
los dercchos parroquiales que fij ahan los aranceles del obispado. Ahora
bien, esto era de todo punto imposihIe, POl'que como ya 10 hemas dicho,
cada euota de estas representaba frecuentemente mas valor que el del ca·
pital del individuo; y de esa suerte, 0 se extorsicnaba hasta la esclavitud
al contribuyente, si habia de pagarse al Cura 10 que ordenaba el decreto,
o se dejaba al mismo Cura sin media alguno de subsistir, cesa que segun
Ia letra del decreta las Cortes no qucrian ciertamente.

"En tercer lugar, suponiendo que los motivos que impuh:tron al Con
greso espanol fueron los de borrar toda traza y vestigio de desigualdad
entre los blancos y los indios, segun proclamaban los sanjuanistas y los
patronf'S mas decididcs de la supresion de las obvenciones, equivocaronse
completamente en el media, pues antes bien tendia el decreto de noviembre
a empeorar la suerte de los indios. Para no faltar a ese objeto, habria sido
preciso tomar en cuenta su verdadera situacion precaria y miserable, su
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modo de VIVIr, su facilidad de producir y todo aquello, t'lI fin, que un
sabio legislador necesita vel' y considerar mucho para no exponerse a dictar
una medida de dificil y aun imposihle aplicaci6n. Forque creer que can
s610 un decreto, sin proponerse los medios y allanarse el camino, pueda
conseguirse veneer los obstaculos que ha amontonado la naturaleza misma
de las casas, es creer en quimeras que se desvanecen y destruyen al simple
contacto de la realidad. La raza indigena se hallaha casi embrutecida pOl'
los calculos y comhinaciones, tal vez, de un sistema que habia durado tres
cientos arios; y el metodo estahlecido para que pagasen sus derechos pa
rroquiales era mas llevadero, 0 menos odioso, que cl que pretendian sus
tituir en su lugar los sanjuanistas.

"Despues de todo eso, la pretendida mejora igualmente danaha a los
indios y a los curas, si realmente quiso proveer el decreto a la congrua de
estos, dejando en pie la ohligacion civil que aquellos tenian de pagar los
derechos parroquiales. Dafiaba a los curas, porque les era imposible, eso
es una verdad incontestable, hacerse pagar los derechos establecidos en los
aranceIes del ohispado, y en proporci6n que estes se huhieran reducido, se
huhiera disminuido tambien el valor nominal de la renta, sin pOl' eso ob
tener mcjor resultado, porque la imposihilidad era suma y pOl' mayores
que fuesen las reducciones en el derecho parroquial, jamas se hubiera 10
grado entrar en los justos limites de la posibilidad, cosa que facilmente se
comprendeni si se sahe 10 que eran y 10 que son todavia los indios de Yu
cahin en su manera de vivir. Daiiaba tambien a estos, porque existiendo en
eIlos la obligacion de pagar, obligacion que mantenia literalmente el decre
ta de las Cortes, y en los curas el derecho de cobrar los derechos parra
quiales, precisa consecuencia era que se estahleciese una colision perpetua,
un choque de intereses que por fuerza habia de exponer al contribuyente a
perjuicios incalculables. En los momentos de un funeral, Ie habria sido pre
ciso vender todD, hasta su trabajo personal de mucho tiempo, para satisfa
cer al cura una modica parte de sus derechos.

"De manera que si las Cortes espaiiolas intentaron (que si intentaron
tal) mantener la obligacion civil de pag-ar los derechos parroquiale~, 10
mejor habria sido mantener el pago d'e las obvenciones de Ies indios, mo
derando la tasa hasta un termino razonable y aboliendo la Hamada limosna
de las mujeres. Asi habrian procedido con justicia y no hubieran herido por
eso eI verdadero principio de la igualdad. Si los blancos y los indios tenian
identica obligacion de soportar aqueHa carga en comun, no crel'mos, ni
podemos persuadirnos ciertamente, que haya alguien que 10 crl'a de buena
fe, que pagando unos de un modo y otros de otro diferente en la forma,
aunque identico en la esencia, con eso y solo pOl' eso se violase el principio
de la igualdad politica. Lo social existia de hecho y existira indefinidamente
mientras no se altere la naturaleza de la sociedad misma. Toda Ia injusticia
y odiosidad original de las obvenciones eclesiasticas habrian desaparecido,
en la hip6tesis de la obligacion civil que man tenia el decreta de las Cortes,
si estas hubiesen puesto en cHas la mano para hacerlas mas soportables y
equitativas. No diremos que todas las malas consecuencias de la institucion
se habrian evitado, pero si disimulado, 0 por 10 menos retardado; y casi
nos atreveriamos a asegurar que si el Congreso espanol hubiese estado
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plenamente enterado de 10 que ocurria realmente en Yucatan y conocido
el mecanismo del sistema de obvenciones,159 ya que no pensaba en atacar el
derecho de los curas, habria preferido regularlo sobre bases mas equitati.
vas, sin por eso tratar de abolirlo."

Ya hemos visto que las Cortes de Cadiz no tuvieron la idea de abolir
realmente las obvenciones, que se exigian en Yucatan a los indios, cuando
se trat6 de expedir el decreto del 9 de noviembre de 1812. £1 objeto de
ese decreto fue abolir el servicio personal que los indios prestaban en Ame
rica. Asi fue quedar

"desde el primer paso, desvirtuada en 10 absoluto la intencion de las Cor
tes, si la tuvo en efecto, de mantener a los curas en el gace de las rentas
eclesiasticas, con prevenir en el articulo tercero del decreto en cuestion que
los indios acudieran a sus curas con los derechos parroquiales. Las personas
que sin ser sanjuanistas aconsejaron al Gobernador Artazo que declarase
abolidas las obvenciones, pusieron a este funcionario en un camino peli
groso, y tal vez fue el de la arbitrariedad. Los motivos pudieron acaso ser
identicos a los que impulsaban la conducta de los sanjuanistas; pero es
seguro que llevaban a un fin diferente. De todos modos, la medida en
aquellas circunstancias fue verdaderamente alarmante." 160

Los resultados de esa forma de aplicar la ley, fueron como slguen:

"Su primer efecto fue la sorpresa del clero. En su estupor acepto lisa y
llanamente la interpretacion dada al decreto, y es extrano ver que el pre
lado ilustre que gobernaba la diocesis y los interesados mismos en la con
tinuacion de las ohvenciones, no rechazasen en el acto esa interpretacion.
Cuando pensaron seriamente en dilueidar el caso, el decreto de las Cortes
y el bando del gobierno de la pronvincia que abolian las obvenciones se
habian circulado ya, y los indios se habian apresurado a recogerios como
un nuevo triunfo contra sus antiguos opresores, conociendo sin duda que
el pago de derechos parroquiales jamas lIegaria a ser eficaz, 0 contando
con que su rcsistencia, la simple fuerza de inercia que pensaban en oponer,
les dejaria libres para siempre jamas de un gravamen tan pesado, como
era el de sostener a sus curas, que no siempre, por desgracia, empleaban
las rcntas en sus verdaderos y legitimos usos."

Conforme a las Leyes Constitucionales puestas en vigor entonces, todos
los oficios concejiles podian ser desempefiados por los vecinos indios de
todas las poblaciones y ahora se les liberaba de las contribuciones que pa
gaban al Rey y a la Iglesia. Los resultados de esta situaci6n quedan des
critos as!:

". Cnando se discnti6 y aprob6 en Cadiz el decreto de 9 de noviernbre de 1812 no habra en
las Cortes ningun diputado Yllcateco. Gonzalez Lastiri habia retornado a Yucatan. Alonso y Pan
tiga, y Martinez de la Pedrera Ilegaron despues de esa fecha.

110 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 63·5.
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"Los indios, en efecto, conocieron en d instante mismo 10 que impor·
taba para ellos el golpe dado a los curas. Despues de haberseles abierto eI
camino a los baneos municipales, conferidoles eI derecho de ciudadanos
espanoles y quitandoseles de encima el gravamen de las obvenciones, subs
tituyendo en lugar de ellas una contribucion reaJmente imaginaria, porque
estaban seguros de no pogarla jamas por la simple razon de que era im
posible, ya desde entonces se creyeron en posicion de ponerse en pugna
abierta con todas las instituciones antiguas, que el habito de trescientos
anos habia convertido en una segunda naturaleza. Su lenguaje tomo otro
giro, sus discursos dejaron sorprendidos a los curas y a los vecinos blancos
de los pueblos, y aquellos hombres a quienes apenas se les hacia el honor
de la racionalidad tan solo para hacerles responsables de sus propias accio
nes, desplegaron sentimientos energicos, ideas elevadas y aun proyectos
atrevidos. Entraba por mucho ciertamente en esta conducta la instigacion
directa 0 indirecta de los nuevos liberales, que pretendian apartar de sus
cabezas el cargo que resultaba a sus progenitores, los primeros conquitado·
res de esta tierra, identificando su causa con la de los aborigenes; pero
estos no necesitaban en verdad de semejantes auxiliares, bastandoles su
propio instinto, sus terribles recuerdos, su odio inveterado y el deseo vehe
mente de vengar ciertos agravios, cuya memoria permanecia imperecedera,
de generacion en generacion, en el espiritu de ese pueblo.

"Muchos curas poco previsores, 0 poco instruidos de las circunstancias
que hacian grave el caso presente, se hicieron la ilusion de que hahian ga
nado en el cambio con Ia substitucion de los derechos parroquiales; mas
para ello no contaban con las verdaderas dificultades, figurandosc sin duda
que despues de la emancipaci6n politica de los indios y subsistiendo el de
recho de cada cura para cobrar sus derechos parroquiales en cada caso
ocurrente, nada habria tan facil como cobrar 10 que se Ies debia. El desen
gano vino muy pronto y produjo en todos los curas un sentimiento como
de insurrecci6n contra la medida, causando en las iglesias de la diocesis
un trastorno cumplido. Conforme a los usos del obispado, los indios que
servian en los conventos 0 casas curales, los dependientes de las iglesias
como sacristanes, mtisicos y cantores, los que en las rancherias y haciendas
se lIamaban fiscales con el encargo de ensenar la doetrina cristiana, y otros
muchos auxiliares en la economia administrativa de cada parroquia, no teo
nian mas recompensa que el estar libres del pago de obvenciones que man
tenian en constante tortura a los miserables contribuyentes. Ahora bien, con
la supresion de ellas se creyeron los sirvientes redimidos del servicio, supuesto
que su tinica compensaci6n habia dejado de existir, y en masa, casi en un
mismo dia y como por instinto declararon su independencia y libertad,
dejaron las sacristias, los coros de las iglesias, las fiscalias, etc., introdu
ciendo la confusion y multiplicando los embarazos de los curas. En algunas
parroquias, esta especie de sublevacion fue acompanada de algunas circuns
tancias verdaderamente alarmantes, irritando y exasperando a aquellos curas
que tenian el habito de tratar con elacion a sus feligreses, considenindoles
destinados solamente para formar su congrua 0 renta parroquial.

"El modo de remediar este dano inmediato, que se hacia mas grave y
dificil por el hiibito y rutina de tantos anos, sin que jamas hubiese apare-
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cido em;.>eno alguno en mejorarlo, perfeccionarlo 0 cambiarlo radicalmente
como habria sido preciso; el modo de acudir, decimos, a estas indispensa
bles exigencias de cada parroquia habria sido el de asignar salarios a los
sirvientes; pero estos salarios debian pagarse de la renta y esta no existia,
porque desde los primeros pasos se tropezo con Ia inmensa multitud de difi
cultades que debian ser la consecuencia. En vano clamaban los curas, pro
testaban y amenazahan para hacerse pagar el derecho parroquial. i Imposi
ble! La consecuencia fue casi la de cerrarse las iglesias, abandonar el ser
vido de elIas y dejar a los pueblos, ranchos y haciendas sin la ensenanza
de la doctrina cristiana, que por costumbre inveterada ensenaban los fis
cales de una manera casi absurda y plagada de errores groseros. Los curas
que habian enriquecido en el antiguo sistema, temerosos de no hallar re
media proximo al dano se abstuvieron de hacer ninguno en sus parroquias:
muchas y honrosas excepciones tuvo Ia regIa, pero sin alterarla. Las pinturas
que vemos hechas en aquella epoca, de los males y desordenes consiguien
tes a Ia supresion de las obvenciones, si bien son trazadas por manos par
dales y evidentemente recargadas de coloridos odiosos y apasionados, mues
tran sin embargo a cualquier espiritu imparcial el verdadero cuadra de
la situacion." 161

£1 22 de junio de 1813 dirigieron los curas parrocos una expOSlClOn
de agravios a la Diputacion Provincial, en que pretendian se emitiera una
declaracion para que los indios quedasen obligados a pagar diezmos de las
especies que las leyes anteriores no les exigian. No Ie correspondia a esa
Diputacion Provincial resolver de estos asuntos.

Antes se habian dirigido al Sr. Obispo para pedirle intercediera para
remediar su situaci6n, proponiendo algun nuevo arbitrio que los salvara
de los agobios economicos. Buscaban en realidad alguna forma en que disi
muladamente se restituyera, lentamente, el abolido sistema de las obven
ciones, que tanto anoraban.

Decian en esas peticiones, describiendo un cuadro social en que habia
mucho de verdad, pero pintado con ciertos colores que acusaban parciali
dad, particularmente en sentar los precedentes y deducir las consecuencias:

"No hay duda que los derechos parroquiales con que contribuyen las
demas clases a sus parrocos, que el citado decreto senala a los indios para
alimentarlos bastaria, cuando no para Ia decente congrua que exigen sus
servicios, a 10 menos para proveerles de 10 necesario; pero solo eI extranjero
en Yucatiin ignora que eI indio es de aquellas gentes que no pm·den pagar
semejantcs derechos sin consignarse a una voluntaria esclavitud, 0 exponerse,
al rigor de Ia justicia. La oeiosidad en que vivcn por Ia mala educacion que
recibieron en su infancia, por la inobservancia de las leyes sabias de nuestro
Gobierno, por Ia ninguna politica de nuestros gobernadores, por eI demasiado
calor del c1ima, 0 por otrus causas fisicas a morales, los tiene reducidos, como

111 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 65·8.
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todos saben, al ultimo estado de pobreza, de suerte que entre medio mi1I6n
de habitantes que hay en Yucatan de esta clase, no se haIIaran mil que tengan
tasadamente 10 necesario."

Afiadian cierta delineaci6n de las circunstancias a que se les reduda,
con perfiles muy aciagos, diciendo:

"iTodo ha sido destruir, nada edificar! El pueblo yucateco, hasta aqui,
solo ha sabido experirnentar los inconvenientes que por necesidad trae una
mudanza de gobiemo; pero no mira las ventajas que desde luego deben
producir las sabias y humanas disposiciones de la Constitucion, mira bambo
lear sus altares, a sus sacerdotes sin congrua, sin sueldo a sus milicias, al
tinico colegio sin rentas, sin escuelas y sin gobiemo a sus pueblos intemos; y
no ve nuevos establecimientos que compensen estas perdidas de tanta impor
tancia como consideracion; hablamos a la faz de toda la provincia; senalemos
uno siquiera que desmienta estas amargas observaciones."

A la vista de estas querellas, considera Sierra O'Reilly que:

"No podia ser mas vehemente y acusador este lenguaje en boca de unos
hombres que no podian menos de hacer traslucir su resentimiento contra las
nuevas instituciones y su aversion a las exageradas y mal apJicadas doctrinas
de los sanjuanistas."

Sigue el mismo autor la relaci6n de los acontecimientos consecutivos:

"A la simple insinuacion de este proyecto de los curas de la diocesis, se
suscito una alarma poderosa entre los sanjuanistas y sus partidarios, quienes
traslucieron desde luego que el objeto propuesto era el de restablecer las
obvenciones bajo de diverso nombre. Y por mas sofismas que se hubiesen
empleado en ocasion semejante, claro era que a ese fin se encaminaban
los interesados en las rentas eclesiasticas."

Resume, luego, consideraciones y razonamientos:

"Remos dicho ya, que supuesta la obligacion civil de pagar los derechos
parroquiales que el decreto de las Cortes quiso mantener, nos parece incues
tionable que era mejor que otro ninguno para satisfacer esa obligacion el
medio de las obvenciones, siernpre que hubiesen estado mejor distribuidas
y fundadas en bases solidas de equidad y justicia. En nuestra opinion, las
Cortes habian procedido bien y con entera legalidad, limitandose a extinguir
esa obligacion civil y alzando por consiguiente la coaccion que resultaba
de ella. Mas, no siendo ese el caso, creemos y sostenemos que era pre£erible el
pago bien sistemado de obvenciones al de los derechos parroquiales conforrne
a los aranceles del obispado, una vez que se habia mantenido esa obligacion,
que por otra parte no desconocemos que podia fundarse en ciertas razones
de conveniencia publica. Pero los que se habian opuesto con tanto calor a la
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eontinuacion de aquel sistema, aparentando creer que solo debia cobrarse
a los indios los derechos parroquiales conforme a los aranceles, cosa que ya
hemos demostrado era irrealizable, no podian menos de conocer cual era
la tendencia de la nueva pretension, y par tanto salieron a su encuentro
desde eI momenta que se formula. Para ello era preciso proseguir en eI extra
viado camino de las interpretaciones violentas, de las declamaeiones apasio
nadas y aun de la incitacion a Ia desobediencia, que se habra hecho y se hacia
eonstantemente a los indios."

Reanuda, luego, la relaci6n de los acontecimientos:

"Por desgracia esta vez los adversarios de los curas caminaban ya sabre
un camino enteramente allanado. Estos habian aceptado en su principio la
interpretacion y aplicacion del decreta de las Cortes. Al pretender ahora que
se estableciesen los diezmos para los indios, daban igualmente par supuesto,
por mas protestas que empleasen contra el hecho consumado de la abolicion
del sistema obvencional, que las ohvenciones habran dejado de existir legal
mente. Ahara bien, los sanjuanistas estaban en su derecho, hasta cierto punta,
y podian emplear un poderoso argumento ad ominem para oponerse con
vigor y energia a la pretension de los euras del obispado; y esto fue precisa
mente 10 que hicieron en el acto. En la Diputacion Provincial, aunque estaba
formada de hombres graves y sesudos, como que su eleccion no se habia
hecho hajo Ia influencia de partido que mas adeIante se desarrollaron,
habia sin embargo dos curas, el Vicario O'Horan de Valladolid 162 y el Cura
Villegas de Hecelchakan,163 que naturalmente debian estar interesados en
aquel negocio, como que ellos eran precisamente los que par ser curas de las
mas ricas y poderosas feligresias de indios, habian perdido mas can la
extincion de las obvenciones. Fuera de eso, era muy sabido que ambos habian
combinado aqueI paso, aquella especie de golpe de estado que habrian
consumado sin duda ninguna, haciendo que la Diputacion Provincial acce
diese de Iiso en llano a la solicitud de los curas, si no se hubiesen encontrado
con la ardiente y amenazadora oposicion de los sanjuanistas y con Ia fria
figura del Presidente del cuerpo, del Capitan General Artazo que tenia fijo
el aida a los consejos e insinuaciones de don Pablo Moreno.

"La solicitud de los euras venia apoyada en un informe concienzudo del
Sr. Estevez, que repetia 10 que todo el mundo alcanzaba a saber, que siendo
imposible a los indios el pago de los derechos parroquiales, ni aun reducien
dolos a la tasa mas moderada, los curas no tenran renta, ni modo de for
marsela.

Cita, entonces, las palabras amargas del Obispo, Sr. Estevez:

"No me detengo a ponderar la urgeneia, las oposiciones que en muchas
partes experimentan (los curas) de los que sugieren a los indios que no
paguen derechos ni asistan al servicio, de suerte que los parrocos y ministros

18' Veanse notas 21 y 107.
1" Veanse pp. 233-5 de cste Boletin.
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se han visto precisaclos a toear las campanas, barrer el templo y a lodos los
otros ministerios. En estas circunstancias mis edictos son burlados y faltan
medios para obligar, que V. S. [Ia Diputacion Provincial] con su prudencia
y conocimiento pnictico de todo podra discurrir y poner en planta 10 rela.
cionado (el pago de diezmos) para bien de la provincia y religion."

Las comenta asi:

"EI resto de la pintura es bastante vivo y desconsolador; pem en nuestro
concepto entcramente inconducente para el objeto. Al menos, Ia Diputacion
Provincial no se atrevio a echar sobre su responsabilidad Ia resoIuci6n del
negocio, y para calmar la grita de los sanjuanistas y los fogosos discursos del
Padre Velasquez decreto que para asegurar su resoIucion pasase eI expe
diente a consulta de los letrados don Jose Maria Origel,164 don Justo Serra
no 165 y don Tomas O'HoranY;6 Este paso circunspeeto era un triunfo para
los enemigos de las obveneiones. EI negoeio ofrecia aIgunas dilaciones y de
esta suerte se evitaha la sorpresa.

"Los tres letrados eonsultores, aunque por distintos argumentos y en
diversas formulas, convinieron en la justieia de la petieion de los euras, pero

..& Vease nota 40 del articulo titulado "El Gobernador, Capitan General e Intendente de
Yucatan, Mariscal don Manuel Artazo y Barral, y la Jura de la Constitucion Espanola en Merida.
el ano de 1812", en este Boletin, IX, 1-2.

'" Vease nota 11 del articulo citado en nota anterior.
'" Veanse notas 21 y 107.
Nacio en Campeche el 20 de enero de 1775 y fue bautizado el mismo dia con los nombres

de Tomas Antonio de los Santos Martires Juan Pablo, hijo legitimo de don Juan Jose Q'Horan
y de dona Maria Gertrudis Arguello.

Estudio en el Seminario Conciliar, en Merida, siguiendo el XIV curso de filosofia que inicio
don Francisco Carpizo y Centeno el 19 de ocwbre de 1792 y termino el 9 de mayo de 1795. Gano
una beea, tomo posesion de ella el 6 de oetubre de 1794 y renuncio el 14 de febrero de 1799.

Lo enviaron sus padres a Mexico para continuar sus estudios. Se matricu16 en la Universidad
Real y Pontificia para cursar Canones el 7 de septiembre de 1798, para el segundo curso el 28
de agosto de 1799, cl tercero en 21 de abril de 1800 y el cuarto en 10 de diciembre de 1800. Inici6
luego los estudios de leyes, matriculandose para el primer curso en 29 de abril de 1802 y el segun
do en 4 de febrero de 1803. Recibio el g-rado de Bachiller en Canones el 26 de abril de 1802 y
el de Leyes en 7 de agosto de 1804. Finalmente, obtuvo el grado de Licenciado en Canones el 24 de
mayo de 1806, siendo ya Abogado de la Real Audiencia de Mexico. Un dia antes fue el examen
y uno de los sinodales fue su conterraneo. don Miguel Gonzalez Lastiri.

Caso en Merida eI viernes 13 de diciembre de 1817 con dona Gertrudis Escudero y de la Rocha,
hija de don Pedro Escudero y Aguirre y de dona Marfa Antonia de la Rocha. La boda fue en la
residencia del suegro, quien represento al contrayente que estaba entonces en la Corte espanola.
Para datos de la familia Escudero veanse notas 62 y 99.

En la Real Audiencia de Guatemala ocupo altos cargos durante los ultimos anos del regimen
espanol y luego fue uno de los miembros de la primera Junta de Gobierno de la Republica de
Guatemala.

EI lunes 21 de agosto de 1848 murio en Campeche, en cuya ciudad se habla refug;iado. despues
de vivir muchos ailos en Merida, a causa de la Guerra de Castas. Dejo viuda a dona Gertrudis
Escudero.

APCC. Bautizos, XXII, 137; y Entierros, XXV, 54.
APCMY, Casamientos, XII, 215.
BAQUEIRO, 37 y 55.
AGNM, Universidad, Vol. 312, Matriculas de Canones, 1792 a 1820; Vol. 314, Matrieulas de

Leyes, 1729 a 1832; Vol. 295, Grados de Bachiller en Facultad Mayor, 1770 a 1810; y Vol. 391,
Grados de Licenciados y Doctores del ano de 1804 a 1806.
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poqmsllllO 0 nada dijeron ace rca del punto principal que debia resolverse:
la facultad de la Diputacion para dar un decreto de aquella importancia. EI
Auditor don Jose Maria Origel insinuo la especie de que el decreto de 9 de
noviembre habia sido malamente aplicado; pero ya no era ese el estado
de la cuestion. El Lic. Serrano se divago en un extenso discurso sobre la
obligacion de pagar diezmos y primicias a la Iglesia; pero eso nadie 10
disputaba entonces; y el ilustrado Sr. O'Horan, que disfrutaba de una opi
nion de ciencia que jamas se desmintio por cierto, hablo en la materia con
sobrada circunspeccion, pero sin entrar en el examen de la autoridad que
podia tener en ella la Diputacion, creyendo sin duda que este cuerpo sabria
acudir al codigo constitucional para buscar alIi sus facultades. Lo cierto es
que la Diputacion Provincial, despues de oir el dictamen de los tres letra
dos, cada uno de los cuales Ie habia dicho que la pretension de los curas
era justa, resolvio en 14 de julio del mismo ano de 1813, que no creyen
dose autorizada para resolver en la materia, pasase cl pedimento al Capitan
General Artazo para que determinase 10 mas conveniente, reservandose apo
yar e informar favorablemente sobre el asunto a las Cortes y Regencias del
Reino." 167

Pocos clias despues de esta resoluci6n de la Diputaci6n Provincial, qui
sieron los curas tentar el ultimo recurso, acudir al mismo Gobernador Ar
tazo para pedirle 10 mismo que hablan solicitado de la Diputaci6n Pro
vincial: que en vez de las obvenciones pagaran diezmos los indios. Comenta
esto Sierra O'Reilly:

" ... apelaron al medio evasivo 0 mas bien insidioso que les sugirio la
Diputacion Provincial. A pesar de la tremenda alarma que reinaba entre
los indios y sus instigadores 0 defensores, los curas queriendo remediar unos
resultados tan desagradables a la sensibiIidad de su corazon, segun decian
aludiendo al estado de miseria y abandono en que se hallaban las feligresias,
acudieron al Capitan General ... " HIS

Artazo acogi6 la petici6n de los curas y dos semanas mas tarde resolvia
como slgue:

"Merida, 30 de julio de 1813.
"En cumplimiento del Real Decreto de nueve de noviembre ultimo, que

sin interpretacion alguna previene que los llamados indios solo paguen a
sus parrocos derechos parroquiales, como las demas clases, mande que se
circulase por toda la provincia; y para que esta solemne resolucion se ejecu-

101 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 69·70.
Advierte el autor que entre las firmas de los diputados que aeordaron esta resolueion esta

III de don Manuel Pacheco, quien no estuvo presente en la primera sesion "en que se intento
dar el golpe". EI Padre Pacheco llego a Yucatan en compania del Obispo Sr. Estevez y era
luego ema del pueblo de Tihosuco, una dc las parroquias mas ricas de la diocesis, y figuraba
como uno de los rutineros mas decididos.

'" Dr. SIERRA O'REILLY, II, 70-1.
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tase, era necesario que cesase la contribucion de limosnas u obvenciones,
y aunque parece que habiendoseles declarado la igualdad con las demas
clases debian diezmar de las especies que antes daban a sus curas, no me
considero autorizado para tomar una resolucion de tanta gravedad, sin
esperar La de Su Majestad; pero deseando e1 mejor acierto en este negocio,
pase al Sr. Auditor de Guerra para que me consulte.

"Lo mand6 y firmo el Sr. Intendente, Gobernador, Capitan General y
Jefe Politico de esta provincia. Doy fe.-Artazo.-Ante mi, Andres Mariano
Peniche." 169

Comenta Sierra O'Reilly esta resoluci6n:

"La providencia dictada por el Capitan General es una mezcla de temor,
buena voluntad de servir al clero y deseo de satisfacerle."

Aiiade:

"De seguro, en este momento faltaha al Capitan General la inspiracion
de don Pablo Moreno, porque de otra manera habria sido mas franca y
decisiva. Pugnaban en su animo afectos encontrados, y si bien por inclina
cion y si se quiere por principios propendia a patrocinar la nueva pretension
de los curas, temia sin embargo comprometerse con la Regencia y las
Cortes, y mas que todo atraerse la censura de los sanjuanistas que con una
imprenta en constante actividad ya, hacian una cruda guerra a sus adver
sarios con aquel espiritu caustico y virulento que caracteriza siempre a la
imprenta Iibre en los momentos de sacudir las trahas que la tenian sujeta.
Y que tales fuesen los motivos que impulsaban al Capitan General en el
negocio en cuestion, no solo se trasluce de su providencia, sino de varios
documentos contemporaneos que tenemos a la vista; siendo 10 peor que
sin satisfacer ningunas de las exigencias de los dos partidos, se atrajo la
malevolencia de ambos, y ambos concurrian en acusarle. Resultado seguro
e invariable de 10 que se nama en la chicana «Medias-medidas»."

Prosigue la relaci6n de los acontecimientos:

"EI Auditor de Guerra, Lie. don Jase Maria Origel, que segiin hemos
vista fue consultado para el mismo casa por la Diputacion Provincial, se
veia esta vez obligada a emitir un dictamen mas explicito. Por una serie
de actos y pravidencias que til habia autorizado, parecia haber convenido
anteriormente en la interpretacion que dio el Capitan General al decreto
de 9 de noviembre, en su publicacion y aplicacion, ni mas ni menos que

,.. Dr. SIERRA O'REILLY, II, 8l.
En la Constituci6n firmada en Cadiz el ano 1812 se ignora al Gobernador y Capitan Ge

neral, y en su lugar se menciona al Intendente y al Jefe Superior Politico.
En el Art. 309 puede verse que los ayuntamientos estarian presididos por eI Jefe Politico.

EI 324 disponia que "el gobierno politico de las provincias residira en el Jefe Superior, nom
brado por el Rey en cada una de elias". Y el 325 ordenaba que la Diputacion Provincial dehia
ser presidida por el Jefe Superior.

442

------- ------



como se habia cumplido hasta alIi. Cierto que no se suscito entonces la
cuestion de diezmos, ni se introdujo esta sino cuando se vio y palpo la
ineficacia de los derechos parroquiales para subvenir a las necesidades del
parroco y del culto publico, intentandose asi restablecer las obvenciones
suprimidas bajo otro nombre, aunque sin cambiar su caracter y accidentes;
pero de todas maneras, el Auditor iba a verse en un conflicto, tanto mas
grave cuanto que ese asunto amenazaba ser sobrado serio, y saliendo del
estrecho circulo de la provincia, en donde mas de una vez se haMan come
tido desafueros a mansalva y sin temor de respcnsabilidad alguna, podia
llegar al conocimiento de los supremos poderes de la monarquia. Ahora
bien, prescindiendo de todo 10 demas, la perdida de un empleo comodo y
lucrativo, bien valia la pena de dar en que pensar al interesado. Origel,
por 10 pronto, aconsej 0 que se pidiese un informe a los J ueces Hacedores
de Diezmos sobre el pacta 0 costumbre de aquellas obvenciones, de cuyo
modo se dice pagar los indios el diezmo a los curas, con encargo de que
dichos J ueces acompanasen testimonio de la Real aprobacion que hubiese
en el asunto, informando ademas, en vista del expediente, cuanto les pareciese
ser conducente en la materia. Aunque sobrada, ambigua y aun ilogica la
consulta preliminar del Auditor, no es dificil traslucir en ella que su objeto
principal era compartir con alguien la responsabilidad que tenia, 0 por
10 menDs buscar un apoyo para fundar una negativa. En ultimo resultado
se ganaba tiempo, aunque fuese a expensas de los curas, a quienes irritaba
toda dilacion en la materia, que ellos haMan convertido en demanda de
bistrecha. El Capitan General se conformo con el dictamen del Auditor
y se pidio a los J ueces Hacedores el informe, que se apresuraron a rendir,
<lcaso sin meditar mucho en la gravedad del asunto." 170

Continua Iuego la relacion de sucesos:

"Entre tanto, el informe de los Jueces Hacedores de Diezmos paso al
estudio del Auditor de Guerra. Escudado en las doctrinas de este informe,
dando un franco curso a sus ideas y sentimientos, y satisfaciendo asi
ciertos compromisos que, segun indico la imprenta habia contraido, emitio
al fin su esperada consulta, publicada ya entre los documentos historicos. l71

~o es nuestro animo entrar en un examen de los fundamentos del dic
tamen, porque esta seria una obra demasiado larga y enojosa. Baste decir
que sus principales fundamentos estaban tornados de los mas debiles y
especiosos raciocinios, que con tanto aparato presentan los Jueces Hace
dores de Diezmos. El Sr. Origel cuido, es verdad, de decir al Jefe de la
provincia que el dictamen 10 emitia no en su calidad de Auditor, puesto
que no era enteramente ajeno de las funciones de su empleo, sino simple
mente en la de un letrado particular cuya opinion se hubiese deseado oir
para ilustrar la ruidosa cuestion pendiente. Como quiera, el Auditor fue de
sentir «que los senores curas fuesen desde luego restituidos a su antigua

110 Dr. SIERRA O'REILLY, 81·2.
Ya hemos extractado de ese Informe las noticias historicas del origen y desarrollo de las

obvenciones, seguidas del examen rectificador del Dr. Sierra O'Reilly. Veanse pp. 407-423.
111 Flle publicado pOl' el Dr. SIERRA O'REILLY en EI Fenix.
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posicion de percibir aquella especie de diezmo con que les habian contri
buido los indios». Esto era resolver completamente la cuestion, declarando
la mala inteligellcia dada al decreto de las Cortes espanolas y calificando
de diezmo la obvencion parroquial, para que en todo evento y sin modo de
eIudiria fuese satisfecha en la misma forma quc se verificaba antes del
bando del Capitan General, para que cesase eI cobra y pago de ella. Los
curas no podian apetecer un triunfo mas completo, y es muy factible que
algunos de ellas no hubiesen lIevado su pretension hasla ese termino.

"A este golpe tan fulminante crecio la consternacion del Cobernador
Artazo. Radeabanle de todos lados para que desatase el nudo gordiano,
mandando lisa y llanamente que continuase el pago de la obwncion parr~!

quial, confesando asi que par su torpe y mala inteligencia se habia dado al
decreto de 9 de noviembre de 1812 una interpretacion forzada y abusiva.
En nada habia detenido esta confesion al Sr. Artazo, puesto que a decir
verdad veia de reojo cuanto decretaban las Corles y Cl mismo era uno de
los mas rancios rutineros de la monarquia; pero un fantasma Ie perseguia
tenazmente hasta en el sueno. Ese fantasma era la imprenta de San Juan,
y los libelos y amenazas que lanzaba, redoblandose mas y mas el encareci·
miento de los escritores, mientras el desventurado Gobernador mostraba
un espiritu mas vacilante y debil. Todas las personas que admitia en su
sociedad intima u oficial Ie aconsejaban que pusiese un termino a la discu
sion, revistiendose de energia y devolviendo a los curas las obvenciones
parroquiales, asegurandole que los interesados cuidarian con eficacia de
mover todos los resortes imaginables para que de eso no les resultase res·
ponsabilidad ninguna ante la Regencia y las Cortes. Pero no era este peligro,
un tanto remoto, el que retraia al Gobernador; no. Los sanjuanistas y su
imprenta podian mas en su animo que el temor de los cargos que el
Gobierno pudiese dirigirle pOl' semejante extralimitacion de sus facultades
constitucionales. Tras de los sanjuanistas veia alzarse la numerosa masa de
indios, en actitud amenazadora y salvaje; y alii en ultimo termino, arrelIa
nado en un sillon de cuero, junto a una mesa cubierta de papeles y legajos,
aparecia como una sombra la impasible figura de su secretario, don Pablo
Moreno, que con su perdurable sonrisa parecia dirigir un sarcasmo a los
consejeros del Gobernador y una muestra de compasion a este jefe desolado.

"Cerca de un mes habia transcurrido desde la consulta del Lie. Origel,
sin que el Sr. Artazo hubiese adoptado ninguna resolucion. Rebullianse los
curas de impaciencia y los sanjuanistas de ira, pues unos y otros 10 temian
todo de la indecision del Jefe de la provincia. Entre tanto, las ccnsecuen
cias de esta politica timida y vacilante se hacian resentir en nuestra peque
na sociedad, y el mal iba echando profundas raices y preparando asi el
£ruto, i oh demasiado amargo!, que ha probado par desgracia la presente
generacion. 172 POl' fin, el Gobernador volvio a su seoretario la franca inter
vencion en el negocio, encargandole sin embargo que al dar cuantas dila
ciones fuesen posibles, cuidase de satisfacer las exigencias del momento. El
diverso punto de vista en que habian tornado la cuestion los varios letrados
a quienes consulto la Diputaci6n Provincial, y el nuevo caractt'r que Ie

112 La Guerra de Castus iniciadu en Yucatan el ano UP 1847.
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habia impreso la consulta de Origel, consideraciones eran mas que sufi
cientes para poder fundar una providencia de la especie que pretendia el
Gobernador Artazo. Asi, pues, tomando el asunto entre sus manos don Pablo
Moreno, a continuacion de la consulta del Auditor, dicto e hizo escribir
el decreto que reproducimos integramente para la mejor inteligencia.

«Merida, 6 de octubre de mil ochocientos trece.
«Discordando entre si los letrados, ya en los fundamentos en que apoyan

sus opiniones, ya en estas, y queriendo ya no salir un punto de 10 que
previenen las leyes y de 10 que puede mi autoridad, persuadido como 10
estoy de que los indigenas deben igualarse en todo como espanoles a los
demas de su cla5e, vuelva este expediente a los mismos a5esores, para que
bien impuestos de que en los veinte y un reales y medio que pagaban cada
matrimonio, doce y medio cada soltero desde los catorce anos de edad, y
nueve cada soltera dcsde los doce, se comprendian varias contribuciones que
no correspondian a las especies de que se debia pagar diezmo, como finados,
candelas, patron, etc.; de las Reales Cedulas de veinte y cuatro de diciembre
de mil setecientos noventa y seis,l ,3 y veinte y tres de mayo de mil ocho
cientos uno,l ,4 que se acompanan; y de que siendo esta confirmacion de
las leyes que favorecen a los indios para no pagar diezmos; las cuales deben
dercgarse Con las mismas formalidades y por los mismos tnimites que se
establecen, segun el articulo ciento cincuenta y tres de nuestra Constitucion
Politica; 1,5 no habiendo estos comunicadoseme, ni pudiendo interpretar
la ley, sino consultar en caso de duda a S. 1\1. las Cortes; me digan de pre
ferencia los indicados asesores tcrminantemente si puedo y debo, sin faltar
a la Constitucion y a las Leyes, mandar se paguen los diezmos por los
indios, 5i en el modo en que por sus especies obvencionales, 0 como los demas
espanoIes; si han de rematarse como los de estos, caso de establecerse asi,
como opina el Hmo. Sr. Obispo; dcbo consultarlo antes de mandario con
S. M., que arreglo ha de hacerse, en el caso de pagar diezmos, de los
derechos parroquiales, respecta a que los senores eclesiasticos fundan su
no congrua en que los indios por su pobreza no pueden pagarlos, siendo
como son crecidos; con todo 10 demas, que aclarando el derecho de los
euras, el de los indios y mis facuItades, me pongan en el caso de poder
resolver can acierto y sin responsabilidad ante Dios y el Soberano Congreso,

173 La Real Cedula que fue expedida en San Lorenzo el 24 de diciembre de 1796, fue
enviada impresa y firmada por el mismo Rey a Mexico. En ella se ordenaba la publicacion
y la observancia del Breve de Pio VI, expedido en Roma el 8 de enero del mismo ano (que
se transcribia en la misma Real Cedula), y en su cumplimiento debian revocarse las exen
clones de pagar diezmos que se haMan concedido por privilegio general 0 especial.

AGN:\I, Reales cedulas, Vol. CLXV, Exp. 266, ff. 527-32.
'" La Real Cedula que fue expedida en Aranjuez el 23 de mayo de 1801, fue enviada

impresa y firmada por el mismo Rey a Mexico. En clla se declara que no debfa comprenderse
a los indios en la revocacion de Jas eX('nciones de pagar diezmos, que se mencionaba en la
Real Cedula del 24 de diciembre de 1796, porque debia quedar vigente la exencion que les
concedia a dichos indios la Ley 13, Titulo 16, Libra 1.

AGN:\I, ReaJes cedulas, Vol. CLXXXII, Exp. 53, ff. 128-9.
En nota 138 dimas a conocer el texto de la Ley 13, Titulo 16, Libra I.
116 EI Art. 153 de la Constitucion Politica de la Monarquia Espanola disponia que por las

mismas formalidades y tnimites que las Cortes emitian leyes, podian derogarlas.
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cuyas disposiciones cumpIire puntualmente, omitiendo para hacerlo a S. M.
las razones que tuve para circular el decreto de nueve de noviembre ultimo,
en los terminos en que 10 hice y de que di cuenta a S. A. la Regencia de las
Espaiias. Lo decreto y firmo el Sr. Capitan General, Jefe Politico Superior
de esta provincia.-Artazo.-Doy Ee.-Ante mi, Andres Mariano Peniche.»

"La providencia del Gobernador Artazo excito visiblemente la indigna
cion de los interesados en la continuacion de las obvenciones. Convencieron
se a primera vista que si bien el Jefe de la provincia habia puesto algo de su
parte para atenuar el efecto de aquella resolucion, el espiritu de don Pablo
Moreno la habia dictado. Pero, en fin, los curas esperaban que aida el
dictamen de los letrados a quienes se consultaba, no Ie quedaria al Gober
nador otro camino que acceder a sus reiteradas demandas.

"EI primero de esos letrados fue el Lie. don Tomas O'Horan, cuya opi
nion habia ya consultado la Diputacion Provincial. Can cierta Eiereza que
Ie era caracteristica, manifesto al Gobernador Artazo que este no habia
comprendido bien el espiritu del decreto de noviembre, y que habia pro
cedido con ligereza suma en un asunto tan grave, cual era el de la supre
sion de las obvenciones, sin tomar en cuenta las consecuencias que de un
paso semejante no podria menos de producir; que para remediar el mal,
en parte, no creia que hubiese otro recurso que el establecimiento de los
diezmos y que asi 10 aconsej 0 a la Diputacion; y que el juicio de los Sres.
J ueces Hacedores de Diezmos, muy competentes en la materia, Ie parecia
decisivo. «Segiin estos antecedentes -dice en conclusion eI letrado consul·
tante- y 10 que instruyen los Jueces Hacedores y el Auditor, parece que
dimanando inmediatamente la cesacion de obvenciones de la orden oficial
de V. S. y no hallandose expresada en eI soberano decreto de 9 de noviembre
ultimo, ni encontrandose V. S. facultado para interpretarlo, extendiendo
sus disposiciones a casos que no explico, ni para derogar las leyes y aran
celes que las autorizaron; 10 que correspondia hacerse con preferencia para
reparar los agravios inferidos y cortar con oportunidad los males terribles
que indican los curas y el Hmo. Sr. Obispo, era restituir a los primeros
y a sus iglesias el antiguo goce y posesion de percibir aquellas, libnindose
al efecto, como propuso el citado Auditor, las ordenes correspondientes.
Pero lejos de aconsejar a V. S. que asi debe mandarlo, me abstengo, posi
tivamente de consuItarle ninguna resolucion, y me he contraido a indicar
con generalidad que parece muy conforme a justicia Ia restitucion que con
sulto el Auditor, y Ia providencia que provisionalmente y como remedio
subsidiario, pendiente de la soberana aprobacion de S. M., podria tambien
adoptarse para evitar los males que amenazan en 10 general a la religion y
al Estado, y particularmente a esta provincia. No extrafie V. S. mi conducta
en esta parte, ni que deje de consultar en este expediente 1a resolucion 0

providencia conveniente; 10 he verificado por escrito y de palabra en los
asuntos graves y delicados en que V. S. se ha dignado pedirme consejo,
sin lIevar honorarios y con la mayor imparcialidad y exactitud; y si hoy
no tengo la satisfaccion de ejecutarlo asi, es porque considero y estoy per
suadido de 10 inutil y superfluo que seria cualquier legal consulta, estando
V. S. dedieado y resuelto a no mandar en ningun caso que ~lUelva el pago
de la obvencion como constante, publica y privadamente 10 repite, y como
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10 convence la expresion de su ultimo auto, de haber tenido justas razones
para decretar la cesacion y que las reserva para exponerlas a S. M., cuya
circunstancia basta por si sola para retraer de consuItar providencia alguna
a un letrado cuidadoso de su reputacion y circunspecto, pues no examinan
do el merito y peso de las indicadas razones que V. S. reserva, se expondra
acaso a errar, opinando contrariamente.»"

Las palahras que as! expuso el Lie. O'Horan demuestran el fuerte nivel
de un canicter independiente y la vigorosa constitucion de una conciencia
rectilinea, como tamhien el valor clvico para declararlas ante el titular del
mando politico, militar y econ6mico de la provincia, ante el mismo Mariscal
Artazo, para senalarle las dehilidades y errores de su administraci6n. Ya
transcrito este documento, Sierra O'Reilly ohserva 10 siguiente:

"Esta conclusion no agrado ni a los curas, que tenian fundadas esperan
zas de que la opinion de un hombre de tan elevado credito como el Sr.
O'Horan, decidiria al Gobernador Artazo a volver sobre sus pasos, desen·
tendiendose de las sugestiones de su secretario, a quien no acertaban a
mirar sino con una especie de aversion; ni al Gobernador mismo, porque
ademas de no encontrar en aquel dictamen en que apoyar una determina
cion, supuesto que el letrado rehusaba aconsejarle, veia en eI una censura
grave de sus anteriores procedimientos. Sin embargo, puede afirmarse que
desde ese momenta hubiera tornado el indeciso Gobernador una determina
cion atrevida, mandando de liso en llano el restablecimiento de las obven
ciones bajo el nomhre de diezmos, si la prensa sanjuanista Ie huhiera dejado
lugar de recoger sus ideas, y si en el lenguaje caustico y amenazante de los
liberales [los sanjuanistas] no hubiese temido entrever una provocacion
potente dirigida a los indios. Una carta de persona muy bien informada de
10 que pasaba en el Palacio de Gohierno y que hemos tenido a la vista,
muestra cual era la afliccion y congoja en que el dictamen del Lic. O'Horan
hizo caer a aquel desdichado Jefe, que apenas si podia contar con un amigo
verdadero entre las personas que Ie rodeaban." 176

Muy conocidos eran en Merida los antecedentes del Lie. don Tomas
O'Horan, tanto par sus estudios en la Universidad Real y Pontificia de
Mexico como por los honores can que se hahia distinguido durante los anos
iniciales de su carrera en la Real Audiencia de Mexico. Quiso ir a la Corte
espanola para gestionar ascensos y entonces paso algun tiempo en su pro
vincia natal, antes de emprender el viaje hacia Espana. Estuvo a visitar a
sus hermanos en Campeche y en Merida.177 Su presencia en la provincia

111 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 89·92.
1" Ademas del Cura y Vicario de Valladolid don Diego O'Horan, vivian en Campeche sus

hermanas dona Teresa y dona Maria Ana O'Horan, casadas en ese puerto con don Joaquin Trava,
natural de Estepa, provincia de Sevilla, y don Juan Pedro de Iturralde y Anchorena, natural
de Almandoz, valle de Baztan, en Navarra.
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y su futuro viaje a Espana, inquietaron a la gente que tenia negocios pen
dientes cerca de la Corona espanola, y asi nos dice el Sr. Sierra O'Reilly
que:

"esto era ya demasiado para las gentes que siempre tenian vueIta la
vista hacia el oriente, espenindolo todo alli. Supuestos estos antecedentes,
nada debe tener de extraiio ni de sorprendente que el Sr. Artazo hubiese
visto una espeeie de amenaza en el lenguaje del Lic. O'Horan, temiendo
que esta amenaza llegase a producir sus efectos pnicticos. EI Sr. O'Horan
era constitucional y pertenecia a la escuela de los liberales principistas de
aquel tiempo; pero siendo muy adicto a la Madre Patria y no muy inclinado

a la causa de la insurreccion, tacha que sus adversarios solian poner a los
sanjuanistas de Yucatan, naturalrnente se encontro en las lineas del otro
bando, al cual pertenecian todos los de su familia, amigos y aliados. Tal era
la posicion que tenia, cuando fue llamado a consuItar en este asunto." 178

"Diez dias despues de haber emitido su dictamen el Lic. O'Horan, pre
sento el suyo el Lic. don Justo Serrano. Este personaje habia figurado en
los puestos mas eminentes de la provincia y de consiguiente tenia numerosos
enemigos desde mucho tiempo atras. Letrado apenas mediocre, poseia sin
embargo mucha erudicion, y cuando a tal punto escaseaban los letrados
en la provincia, que hacia exclamar al Lie. don Jose Martinez de la Pedrera
en sus luminosos escritos: <<j Oh inopia triste y dos veces triste de letrados en
Yucatan! », el Lic. Serrano era escuchado como un oraculo de la tierra.
En la fecha a que nos referimos, los crudos ataques de sus adversarios,
entre los cuales ocupaba un lugar muy culminante el referido Martinez de
la Pedrera, habian dado en tierra con su reputacion anterior, y apenas era
consuItado sino en uno u otro caso. Sus principios, sus sentimientos y
creencias Ie ponian del Iado de los curas; y a tal punto estaba prevenido
en favor de ellos y contra los sanjuanistas que sus dictamenes en este
asunto de obvenciones son censurables por mas de un capitulo. Puede deeir
se que el Sr. Artazo Ie habia consuItado unicamente pro forma, y que ya
todos sabian 10 que diria. En efecto, su conclusion es la siguiente: «Y
repitiendo en todas sus partes mi dictamen de doce de julio, reitero mi opi
nion que tengo asentada en este, que se reduce a que V. S. en calidad de
Intendente, en Junta Real de Diezmos mande, disponga y estreehe a que
los indios paguen estos del mismo modo que los blancos, y con arreglo
a las Ieyes recopiladas e Instruccion de Intendentes se haga la distribucion,
para que de este modo ni los parrocos queden incongruos, ni faIte 10 nece
sario a las fabricas de las iglesias, y ademas los derechos parroquiales por
eI decreto de 9 de noviembre ultimo, 0 que vuelvan dichas obvenciones y
cesen estos, pues no Ie queda a V. S. otro arbitrio para suspender los diez
mos, estandolo ya la obveneion, pues que se hace V. S. responsable, segun
Ia exposicion del gremio de curas de fojas 29, ante Dios, el Congreso y los
hombres, de manera que seria yo el hombre mas debil, el abogado mas
inepto, si consuItase a V. S. de otro modo; y si en mi citado dictamen ante
rior no me explique como ahora, mis respetos a V. S., consideraciones a su

UO Dr. SIERRA O'REILLY, II, 92·3.
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providencia circular que no habia visto y el alto concepto que me debe el
llustrisimo prelado, me condujeron a explicarme de aqueUa suerte; pero
en vista de lo que palpo y toco sobre la decadencia del culto y religion; y 10
ultimo expuesto por los curas, fojas 29, no he podido menos y con el mayor
denuedo, uniendome a eUos, concluir con el profeta: Clama, me ceses, etc.,
etc.» 179

"De esta suerte, el Lic. Serrano habia tornado tan decididamente el par
tido de los curas, que pretendia dar a estos mas de 10 que habian pedido
y solicitado con encarecimiento. Por 10 demas, el parrafo final que hemos
transcrito, puede presentar una idea aproximada del contexto todo del
largo dictamen de aquel letrado y de la escuela a que pertenecia; por 10
que respecta al cfecto que produjo en el animo del Gobernador, es preciso
decir que fue enteramente nulo, como vamos a verlo prosiguiendo en la
historia de este ruidoso negocio.

"Despues de oir de nuevo al Lic. Origel, que insistio en dos palabras en
cuanto habia dicllo anteriormente, el Gobernador Artazo para salir del apuro,
dispuso que el asunto fuese llevado a la Junta de Diezmos, de que eI mismo
era Presidente en su calidad de Intendente de la Real Hacienda. Este con·
sejo era del Lie. Serrano, y aunque parecia bastante exotico, supuesto que
dicha Junta no tenia sino muy limitadas atribuciones economicas en cuanto
a la recaudacion y distribucion de los diezmos establecidos, los curas lIe
garon a concebir algunas esperanzas de que se hiciese algo que les favore
ciese. Los Jueces Hacedores pertenecian a esta Junta y era patente ya su
opinion en el particular.

"Sin embargo de todo eso, la Junta se arredro en presencia de una
solicitud tan avanzada, que tendia nada menos que a invadir las altas atri
buciones del Poder Legislativo, y que habia sido indirectamente rechazada
por la Diputacion Provincial misma, que ademas de tener facultades cons
titucionales, amplias hasta cierto punto, comprendian en su seno a los Curas
O'Horan, Pacheco y Villegas,180 rutineros decididos e interesados en la
resolucion de la demanda de los curas de la provincia, que urgian par
la pronta restitucion de las obvenciones, bajo el nombre de diezmos 0 de
cualquiera otro que produjese el mismo resultado en la practica. EI Lic.
Origel habia dicho al Gobernador en la conclusion de su ultimo dictamen:
«Mi opinion es la que V. S. ha visto; sin embargo, procure V. S. hacer 10
mejor, como que es el responsable de sus determinaciones.» Semejante
salida, que explica bien cual era la triste posicion del Gobernador de la
provincia, obligo a este a dar el paso falsisimo y desatinado de someter
el asunto a la Real Junta de Diezmos.

"Pero la Junta, que habria preferido ver resuelto por cualquiera otra
autoridad el caso propuesto, sin comprometerse en nada, ni exponerse a los
tiros de los sanjuanistas que seguian con ojo avizor aquella controversia,
despues de una ligera discusion acordo que nada tenia que ver en la
solicitud de los curas del obispado, que estaba dirigida al Gobernador de

17. En nota 11 del articulo "El Gobernador, Capitan General e Intendente...". hemos pro
porcionado datos biograficos del Lie. J llsto Serrano.

110 Veanse pp. 232-5 de este Boletin.
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Ia provincia y no a la Real Junta de Diezmos. Las reflexiones y ruegos del
Sr. Artazo no bastaron a doblegar la inflexible firmeza de la Junta; y el buen
Gobernador volvio a su despacho, llevando en la mano el cumuloso expe
diente de la materia para reflexionar en 10 que convendria hacer mej or.
Asediabanle los curas y sus partidarios para que se determinase, en fin,
a obsequiar 10 que de el se pretendia; pero toda su resolucion desaparecia
en presencia de la imperturbable fisonomia de su secretario, que no osaba
desplegar los labios para hablar, sino cuando era directa y expresamente
consultado. Por espacio de algunos dias permanecio encerrado el Goberna
dor, sin dejarse ver de persona alguna, entregado a la mas profunda melan
eolia, sin hacer otra cosa que leer y releer los incendiarios papeles de los
sanjuanistas, quienes se aprovechaban por de contado de la debilidad e
irresolucion del Gobernador para multiplicar los embarazos en que este
se veia.

"AI fin, creyendo desemharazarse mejor y que con eso daba un gran
paso, a pesar de que ya dehi8 serle notoria la inutilidad de eI, deereto en 19
de noviembre de 1813, que supuesto que la Junta de Diezmos, reunida nueva
mente aquel dia, hahia acordado no ser de su incumhencia la resolucion de
aquel asunto, pasase el expediente por su orden a todos los letrados presen
tes en la capital y que aun no hubiesen consuItado en cl, a fin de que mani
festasen su opinion. La desacertada providencia dilatoria indigno casi hasta
el furor a los curas, que ya comenzahan seriamente a temer el mal exito
de su demanda. Uno de los apoderados de ellos, al hacersele la notificacion
protesto contra la providencia, hizo presente que esas demoras y gastos
recaian sabre unos curas incongruos y pidio que se Ie librase testimonio
par triplicado del expediente para hacer uso de sus derechos.

"Esta sola resistencia basto para que el Gobernador volviese a caer en
sus perdurahles incertidumbres. Merece ser citado su decreto de 4 de diciem
hre de aquel ano, puesto a continuacion de la protesta del apoderado de los
curas, porque manifiesta los conflictos de su espiritu:

«Merida, 4 de diciembre de 1813.
«Pase (el expediente) al Lie. don Justo Serrano, para que en vista de

haberse excusado la Junta de Diezmos a manifestar su opinion, me diga SI

por mi solo puedo determinar en este negocio de tanta importancia.»"

Observa Sierra O'Reilly:

"Nada mas natural que acudir a1 mismo letrado que hahia aconsejado
la peregrina determinacion de someter el asunto a una junta meramente
economica, cual 10 era la de diezmos. La providencia del Gobernador era
una especie de rechazo sobre e1 1etrado consultante; y si parece extrano e1
decreto, no podni menos de parecerlo mas la brevisima consulta que emitio
el Lie. Serrano en consecuencia, no sin nueva oposicion de los curas que
resistian ya 1a intervencion de los letrados."

Transcribe luego la consulta solicitada por el Gobernador Artazo y fir
mada por el consultado:
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«Sr. Capitan General:
«Cuando consulte a V.S. con fecha 25 de octubre, que los indios debian

pagar diezmos de las especies que obvencionaban, me funde en las razones
legales que asiento y expuse en el otro dictamen. Y si bien en el ultimo dije
que en Junta Real de Diezmos [10] hiciese V.S., fue porque se expresa V.S.
en su decreto de 5 del propio mes, colocado a la foja 48, haber expuesto
al Rey las razones que tuvo para disponer la suspension de las obvenciones,
para que alli las comunicase, temperamento no solo legal sino discreto.
Pero como los senores que la componen se han excusado y los curas han
pedido testimonio, por una parte; por otra Su Senoria Ilustrisima es de
sentir, al paso que opina, que el indio debe pagar diezmo, sea con la apro
baeion de S.M. y por otra que V.S. tiene dado cuenta, cuya resulta no
puede tardar, me parece que la de igualmente con este expediente, pues ni
debo ni puedo, ni tengo mas que decir que 10 que he discurrido en mis dos
citados dictamenes.

«Merida y diciembre 21 de 1813.-Lic. Serrano.»

jDeplorable sintaxis la de don Justo Serrano!
Continua su relaci6n Sierra O'Reilly:

"Rasta alli los curas habian sido representados por tres de los mas
instruidos de entre ellos y que gozaban de cierto prestigio que les daba
su saber reconocido. Pero desde el momento en que se habia pensado en
hacer sufrir indefinidas dilaciones a tan debatido asunto, los tres primeros
apoderados determinaron substituir sus poderes y mision, no diremos que
en los menos capaces de la corporacion, pero si en los mas exaltados, vehe
mentes y apasionados. Como la historia de este asunto ruidoso presenta
varios episodios singulares que no carecen de interes para el curioso, nos
permitira el lector insertar integro el primer escrito, que es breve, de los
nuevos apoderados de los curas. Cuando 10 presentaron aun no hahia
emitido el Lic. Serrano la consulta anterior; y como temian que hubiese
cambiado de dictamen, despues de haberles sido tan adicto anteriormente,
Ie recusaron de esta manera:

«Sr. Capitan General: Don Jose Ortiz, don Ignacio Manzanilla y don
Jose Benito Canto,ISI apoderados de los curas de este obispado, en el expe
diente promovido sobre la restitucion del diezmo u obvenciones de que
han sido violentamente despojados por V. S., en la circular con que tuvo
el arrojo (hablamos con el respeto debido) de adicionar el Real decreto
de 9 de noviembre de 1812 al comunicarlo a los pueblos de esta provincia;
como mas haya lugar en derecho decimos: que habiendosenos hecho saber ...
una providencia de V. S. para que de nuevo pasase por tercera vez el expe
diente citado al estudio del Lic. Justo Serrano para oir su opinion en la
materia, protestamos ser un tramite ilegal este que V. S. a su arbitrio forma
para dilatar nuestro consuelo en justicia, condescendiendo en esto con las
ideas de los enemigos de la Iglesia y sus ministros, que 0 la bondad de V. S.

181 Eran los Curas de las parroquias de los pueblos de Hocaba, Uman y Nacajuca (Tabasco).
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aun no comprende, 0 la falta de conOCImientos legales Ie ha comprometido
a V. S. de nuevo en esta dilatoria.

«Por csto y por decirse por el pueblo que el Lic. Serrano trata consul·
tar a V. S. con lisonja (como es de creer ya) por haberle V. S. acomodado
sus dos hijos en la Secrctaria de Jefe Politico, con grandes sueldos,182
recusamos desde ahara en este expediente al Lic. don Justo Serrano ...

«Y de nuevo protestamos contra V. S. delante de Dios y del Supremo
Gobierno todos los perjuicios y males que ha ocasionado y ocasione a la
religion santa y a sus ministros en esta provincia, en donde ha logrado
V. S. dcsconcertarlo todo con el oficio que a su arbitrio adiciono el citado
sabio Real decreto al circularlo, demostnindonos V. S. sus providencias ...
despues que ninguna atencion Ie han merecido los afligidos curas en nueve
mcses, etc.» 183

Proporciona Sierra O'Reilly extrados de varios escritos y peticiones de
los curas sobre la situaci6n a que los habia reducido la supresi6n de las
obvenciones, afiadiendo sus comentarios. Dice:

"Cuando los curas, principalmente los de ricas feligresias, comenzaron
a experimentar practicamente los funestos efectos de la aplicaci6n del de
creto de las Cortes, vieronse sumidos en la mayor consternacion, que se
aumentaba por moment05 con el aire de triunfo que ostentaban los liberales
[los sanjuanistas], y sobre todo con la insolencia a veces brutal que mos
traron los indios. Tanto los que hacian la politica en Yucatan, cuanto los
que afectaban cierta abstraccion de los negocios, aparentando unicamente
defender sus derechos mal definidos y peor aplicados, todos sin diferencia
eran bisonos, poco experimentados e incapaces por tanto de graduar los
medios de accion, ni calcular su eficacia. Por eso los curas fueron indu
cidos a creer que con la proteccion de una autoridad que carccia no solo
de facultades, sino aun de aquella popularidad con cuyo velo suelen cu
brirse ciertas apariencias, podrian lograr su objeto sin grandes obstaculos.
Es verdad que en el fondo no carecian de justicia; pero no comprendian
la situacion y tcnian por nada la oposicion de los sanjuanistas, los consejos

"> Los dos hijos del Lie. don Justo Serrano se llamaban don Domingo y don Ramon, am
bos naeidos en Merida.

Es muy curioso y signifieativo que ambos se easaron con familiares de los distinguidos abo
gados que tuvieron mucho que ver en los problemas de la administraeion del Sr. Artazo: don
Domingo con una sobrina del Lie. don Tomas O'Horan y don Ramon con la viuda del Lie.
don Jose Martinez de la Pedrera

El domingo 5 de julio de 1818 caso el Capitan don Domingo Serrano con dona Maria An
tonia Iturralde, natural de Campeehe, hija legitima de don Juan Pedro Iturralde y Anchorena
y de dona Maria Ana O'Horan y Argiiello, y viuda de don Jose Maria Barberia, quien habia
muerto en Campeehe. Veanse notas 107, 166 y 177.

El miercoles 14 de agosto de 1826 caso don Ramon Serrano con dona Felipa Vazquez, na
tural de Bayamo, Cuba, hija legitima de don Rafael Vazquez y de dona Maria del Rosario
Tamayo, que habia enviudado recientemente del Lie. don Jose Martinez de la Pedrera. Vease
nota 36 del articulo "EI Gobernador, Capitan General e Intendente de yucatan .....

APCMY, Casamientos, Vol. XIII, HOv; y XIV, 55.
"3 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 92-5.
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de don Pablo Moreno, la resistencia abierta que en ultimo caso podian
oponer los indios y sobre todo la absoluta carencia de facultades en la
corporacion [la Diputacion Provincial] a que se dirigian. Asi pues, y
contando con un apoyo que no encontraron en la hora critica, formularon
su extraiia pretension ante la Diputacion Provincial que, segUn hemos visto,
huyo el bulto a la dificultad proveyendo que los interesados se dirigiesen
al Jefe Politico y Capitan General de la provincia.

"Pero la pretension de los curas se fundaba notoriamente en un sofisma.
Habian aceptado el decreto de las Cortes y su aplicacion: la autoridad con
que se decreto era indisputable e indisputada de facto por los interesados.
Sin embargo, no querian estos otra cosa que el restablecimiento de las
obvenciones bajo el pretexto de que se obligase a los indios a pagar los
diezmos de que estaban exentos.

"Para convencernos de que tal y no otra era su pretension, bastara que
hagamos un ligero analisis de las razones que adujeron y de los fundamentos
que tanto los curas mismos cuanto sus patronos y favorecedores, en aquel
negocio presentaron a la autoridad y al buen sentido publico para probar
que era precise que los indios pagasen cl diezmo eclesiastico, una vez que
la obvencion parroquial estaba abolida; siendo 10 mas original del caso
que los curas parrocos introducian su demanda como apoderados de todos
los indios del obispado, en cuyo beneficio y alivio pretendian el restableci
miento indirecto de las obvenciones, contra las cuales el indio hizo siempre
una protesta energica, cuando pudo alzar la voz en alguna ocasion grave,
° significo en silencio su despecho, cuando no Ie fue dado formular de otra
suerte sus quejas.

"Decian, pues, los parrocos del obispado, que de resultas de la publi
cacion del decreto de 9 de noviembre de 1812, habian quedado todos eUos
reducidos al miserable estado de no tener congrua para subsistir, ni para
mantener con mediana decencia el cuho divino en las iglesias que estaban
a su cargo. Esto era verdadero en el fondo, pues que segun hemos visto el
pago de los derechos parroquiales que se entendian substituidos a la obven
cion eclesiastica, conforme a la letra del decreto, era enteramente ilusorio,
ni aun reduciendolo a una cifra menor que la que resultaba de los aran
celes comunes del obispado. Por eso aiiadian los curas, y eso en nombre
de los indios de quienes se decian apoderados para el asunto, que no habia
duda que los derechos parroquiales pagados por las demas clases a sus
parrocos, y que en virtud del referido decreto debian pagar tambien los
indios, podrian ser bastantes a su obj eto; «pero continuaban los reclaman
tes poseidos de la mas profunda amargura -solo el extranjero en Yucatan
ignora que el indio es de aquellas gentes que no pueden pagar semejantes
derechos sin consignarse a una voluntaria esclavitud, 0 exponerse al rigor
de la justicia. La ociosidad en que viven 00 decian eUos mismos, supuesto
que sus apoderados 10 decian en su nombre) par la mala educacion que
recibieron en su infancia, por la inobservancia de las leyes sabias de nues
tro Gobierno, por la ninguna politica de nuestros gobernadores, por el
demasiado calor del dima, 0 par otras causas fisicas 0 morales los tiene
reducidos, como todos saben, al ultimo estado de pohreza, de suerte que
entre medio millon de habitantes que hay en Yucatan de esta clase, no se
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hallanin mil que tengan tasadamente 10 necesario.» £1 cuadro, aunque
melancolico, nada tenia de exagerado por cierto, si bien es preciso convenir
en que algunas y tal vez las principales causas del verdadero estado moral
y social del indio no estan designadas alIi, acaso porque nadie tiene la
obligacion de acusarse a si mismo; pues ya hemos visto cmil habia sido
la conducta de los curas en tres siglos, y ya sabemos cual debia ser segun el
verdadero espiritu de la Iglesia.

«Nosotros -prosiguen lamentandose los curas- mejor que ninguna
otra persona de la provincia, somos por nuestra infelicidad, desgraeiados
testigos de esta verdad. i Cuantas veees se han visto los parroeos traspasados
de dolor al entrar doblados a administrar los santos saeramentos en una
choza pajiza, donde no han hallado fuego siquiera que manifieste se pre
pare algun alimento para el enfermo! i Cuantas, la indignaeion los ha ahe
rado al ver al indio holgazan, desnudo, tendido en un pedazo de chinehorro,
donde duermen eI, su mujer y toda la familia, rehusando ganar un jornaI,
o invirtiendo en aguardiente e1 que ha ganado, sin acordarse si tiene hijos
ni obligaeiones! l Y estos son los parroquianos que han de alimental' a los
euras con dereehos parroquiales? 5i antes que se les dispensaran las obven
ciones muehas veees era menester usar de rigor para cobrarles medio, un
real, dos y medio reales a 10 sumo en las diferentes estaciones del ano que
tenian senalados los aranceles para esta eontribucion, que todo se reducia
a doce reales y medio,184 y aun valiendose de este odiosisimo arbitrio,
muchos se quedaban sin pagar. lSera posible que satisfagan quince pesos
de un entierro y doce de un casamiento, derechos que senalan los araneeles
a las demas c1ases? No es posible; y solo el que quiera cerrar los ojos ala
experiencia afirmara 10 contrario, asi como solo los que quieran vel' (alude
aqui notoriamente a los sanjuanistas) a los sagrados ministros de la Igle
sia reducidos a la ultima miseria, no se confundira al verlos en un momento
sin tener con que vivir honestamente.»

"Ahora bien, para el perfecto conocimiento historico de la cupstion de ob·
venciones, debe notarse aqui que los curas mismos aseguraban que se vallan
del odiosisimo arbitrio de usar del rigor para hacer efectivo el cobra de ]a
obvencion parroquial, 10 que es bien seguro exasperaba al indio en YeZ de
hacerle doei] a un pago semejante, subiendo de punto ]0 desagradable de esta
eontribucion, si se tiene muy presente que las mujeres estaban sujetas al gra
vamen de que se trata en los mismos terminos que los hombres, resultando de
alli grandes inconvenientes, no siendo el menor el de obligarlas a casarse en
temprana edad, cuando tal vez no habian tocado ala epoca nubil. Por ]0 demas,
nada habia, por desgracia, tan verdadero y patetico como este toque dado al
cuadro que han trazado los curas sobre la situacion de los indios. Debe sin
embargo tenerse presente, que no solo aceptaron el decreto y su forzada apli
cacion en Yucatan, sino que algunos lIegaron a creer, positivamente, que mejo.
raria el estado de sus rentas, con obligarse a los indios a pagar los derechos

... SIERRA O'REILLY advierte en una nota: "Por una omision, que no podemos Ilamar rna·
lidosa, los curas solo hacen referencia aqui de la obvencion que pagaba el hombre, desde la
edad de catorce hasta la de sesenta alios, sin hacer referencia de la otra de nueve y medio
reales que pagaban todas las mujeres casadas."
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de arancel. El calculo fue errado, como que faltaba la base de el; pero el
mal estaba hecho; la herida vertia sangre.

"Escuchemos ahora su modo de razonar, discurriendo el medio indirecto
de establecer las obvenciones. «Las leyes -decian- tienen entre si un en
lace tan maravilloso y conexion tan intima que no puede tocarse una sin
que se conmuevan los fundamentos de las otras en que se apoya la socie
dad.» Tratandose de las leyes reguladoras de esta, el principio es pOl' cierto
incontrovertible. Lo malo era pretender aplicarlo a una cuestion esencial
mente economica, cuyo fundamento es muy dudoso que pudiera hallarse
ni siquiera en las leyes comunes. «La ley -prosiguen diciendo los curas
que subrogo las obvenciones de los indios en lugar de los diezmos, que
pOI' todos derechos deben pagar para alimental' sus sacerdotes, tiene rela
ci6n necesaria con otras muchas de nuestras municipales. De aqui es
que su repentina mudanza ira desconcertando muchos titiles establecimien
tos en la provincia, que acaso no se repararan en muchos ailos, y de un
bien aparente que parece resultar de eximirlos de aquella contribucion,
han resultado perjuicios vel'daderos.»

"La buena logica no puede menos de hallal' aqui un vel'dadero sofisma
envueIto en un l'azonamiento especioso. Pol'que en efecto, si se tiene pre
sente el origen de las ohvenciones en Yucatan y la manera con que fueron
arraigandose como una costumbre del obispado, sin que no haya una
ley expresa, pero ni aun disposicion alguna directa 0 indirecta mostrase 0

diese a entender que se ordenaba el pago de las obvencicnes en lugar del
diezmo eclesiastico, que se hacia con sujecion a ciertas leyes canonicas y
civiles; si se recuerda ademas la diferencia de la cuota y aplicacion que
tenia el diezmo, facilmente se vera que los curas habian errado enteramente
el medio en la cuestion, dejandose llevar de suposiciones enteramente gra·
tuitas. La prueha de ello es que esa ley jamas se cito durante el curso de la
controversia; y que aim al tiempo de citarla vagamente en la exposicion
que analizamos, se limitaron a corrohorar el argumento can la especie de
que, extinguidas las obvenciones muchos establecimientos se aniquilarian.
l Y la relacion necesaria que se deeia tener esa ley con otras muchas mu
nicipales? l Y la ley misma que establecia la subrogacion? Nada de eso
encontramos; y es preciso convenir en que, si bien los parrocos pretendian
en el fondo una cosa justa, cual era la de que sus parroquias tuviesen con·
grua, no par eso supieron elegir los mejores argumentos.

«Prescinden los curas -eontinuan elIos diciendo en su exposicion
de si aquella ley (la que suponen subrogo las obvenciones a los diezmos)
esta fundada en conocimientos practicos de la naturaleza, genio, miseria
y costumbres de los indios; 10 que aseguran es que dificil sera establecer
otra mas anaIoga a sus necesidades y que baste a lIenal' los varios destinos
de las rentas que producian, a menos que se quiera alejar del recinto de
nuestros pueblos los templos, el cuIto y ministros del Dios de nuestros pa
dres; el tiempo sera garante de esta conjetura.» "He aqui como una pre
tension justa, como hemos repetido que 10 era, iba gradualmente desvir
tuandose par el modo de introducirla, presentando asi grandes flancos par
donde los enemigos de las obvenciones, los sanjuanistas exaltados, podian
atacar facilmente a los apoderados de los indios. Porque, en primer lugar,
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la ley que se alegaba, sin citarse, y que servia de base a todo el argumento
de la solicitud, era y es enteramente imaginaria, siendo por tanto imitil
encarecer su fundamenta en conocimientos practicos de la naturaleza, genio,
miseria y costumbres de los indios. En segundo lugar, la asercion de que
era dificil establecer otra (ley) mas analoga a sus necesidades (las de los
indios) y que bastase a Henar los varios destinos de las rentas que produ
cian, muestra a no dejar duda quc la pretension de que el indio pagase
diezmos por creerse obligado a elio, sin embargo de no haberse hecho
mencion jamas de semejante obligacion, mientras acudia al cura con su
limosna obvencionaria; muestra, decimos, que esa pretension no era otra
que la de ver restablecidas las obvenciones bajo este nombre, siendo en la
substancia y en la forma la misma contribucion suprimida, no diremos que
justa y acertadamente, pero al menos con aceptacion y obediencia de los
curas mismos. Por 10 demas, la amargura de las reflexiones hechas y ra
cional profecia con que terminan, dan por cierto mucho en que meditar
sobre la imprudencia con que las Cortes, 0 mejor dicho la escuela sanjua
nista, sacudieron tan repentinamente en edificio secular que al desplomarse
podia envolver a todos entre sus ruinas, en vez de acudir a su reparo y
mejor arreglo.

«Por ahora -prosiguen- solo vemos el tinico seminario de letras y
virtudes que tenia la provincia sin dotacion para mantener [a] los semi
naristas; a muchas iglesias dejadas a medio fabricar par no haber fondos
para continuar su construccion; a muchos sacerdotes, indispensables para
la pronta y facil administracion de los sacramentos, que acompanaban a los
parrocos, retirados por necesidad a sus casas; a }esucristo sacramentado
desterrado de muchos sagrarios por no tener los curas con que costear el
aeeite de la lampara. j Acaso llcgani el tiempo en que no haya una casulla
para celebrar los divinos misterios!» "Este rasgo, que no carece por cierto
de aquella elocuencia que produce la pasion, no es objecionable sino en un
solo punto; pero este punto era grave y delicado. Puede asegurarse que las
Cortes espaiiolas, al dar el decreto de 9 de noviembre, que habia producido
una revolucion en el sistema rentistico de las iglesias de Yucat<in, no tu
vieron la intencion que supusieron los sanjuanistas de abolir las obvencio
nes que por costumbre del obispado se pagaban a los piirrocos; pero
no solo al tiempo de aplicarse ese decreto en Yucatim, sino en e1 texto de
la explicacion misma, que dirigian los curas a la Diputacion Provincial, se
esta viendo que estos entendieron asi el decreto y asi 10 aceptaron. Enton
ces, i a que trazar un cuadro tan patetico ante una autoridad publica que
nada podia en el asunto! (, Era para que se aboliese el decreto? Absurdo
habria sido imaginarlo de parte de los curas y menos de sus representantes
ilustrados que firmaron a su nombre la exposicion. (,Era para que el indio
pagase diezmos en lugar de obvenciones? Para eso era en verdad; pero ni
era sino de la competencia de las Cortes, ni realmente se llevaha otro
objeto que restablecer indirectamente las obvenciones.

"Mas, oigamos la amplificacion casi subversiva de ese discurso apa
sionado:

«Clama la Constitucion y nosotros tambien clamamos con ella por la
proteccion del culto y religion de nuestros padres, por la ilustracion de los
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espanoles, por las escuelas publicas, por las ciencias, por las artes; pero
despues de haber destruido todos los arbitrios que sostenian estos objetos
de primera atenci6n en toda sociedad culta y civilizada, l que medidas se
han tornado para substituir otrDS que rcemplacen aquellos? iNingunas!
Seanos Hcito proferirlo. Todo ha sido destruir; nada edificar. EI pueblo
yucateco hasta aqui solo ha sabido experimentar los inconvenientes que por
necesidad trae consigo una mudanza de gobierno; pero no mira las venta
jas que desde luego deben producir las sabias y humanas disposiciones de
la Constitucion; mira bambolear sus altares, a sus sacerdotes sin congrua,
sin sueldo a sus milicias, el imico colegio sin rentas, sin escuelas y sin go
bierno a sus pueblos internos ; y no ve nuevos establecimientos que com
pensen estas perdidas de tanta importancia como consideracion. Hablemos
a la faz de toda la provincia; scnalennos uno siquiera que desmienta estas
amargas observaciones.»"

Comenta luego Sierra O'Reilly:

"Es una fIaqueza de la humanidad la tendencia de hacer a otros sensi
bles a nuestros propios males, cual si fueran suyos. Indignados los curas
al encontrarse sin las rentas con que estaban bien avenidos, desahogan su
profundo resentimiento, intentan persuadir que ese mal era resentido por
todo el pueblo yucateco, y buscan por cualquier parte cargos contra una
Constitucion que no se atreven a atacar de frente, pero a la cual hacen
indirectamente responsable de los males verdaderos 0 imaginarios que la
mentan. Si no era posible ocultar el odio que se profesaba a esa Constitu·
cion, mucho menos 10 era el que los enemigos de los curas, 0 de su siste
ma de rentas, dejasen de conocer ese flanco para atacarlos. Eso fue precisa
mente 10 que sucedio, proviniendo de alIi el mayor empeno que los sanjua
nistas tomaron en mantener abolida la obvencion, reduciendo a la mayor
estrechez a los curas y el funesto espiritu de reaccion que vino despues.
Solo una triste preocupaci6n podia hacer que se confesasen como necesarios
e inevitables los inconvenientes que trae consigo toda mudanza de gobierno,
y se declamase tanto porque no se mirasen desde luego las ventajas que
debia producir el establecimiento de la Constituci6n. Sin embargo, esto
fue k que hicieron los curas, separando asi para siempre su causa de la
causa liberal, tal vez cuando sus intercses bien entendidos debian aconsejar
todo 10 contrario. Y como por desgracia, es raro ver que un enemigo se
detiene en elegir cuerdamente los legitimos medios de ataque contra su adver
sario, muchos de los liberales de aqueIIa epoca, creyeron que el odio y la
resistencia de los indios al pago que se pretendia exigir de enos, seria un
huen elemento de oposici6n contra los curas, y es muy probable que procu
rarian emplearlo.

"Despues de aquel vehemente desahogo, formulan luego de una manera
explicita, el verdadero espiritu de su pretension. Oigamos como se explican:

«Los danos que reciben las iglesias y parrocos de Yucatan, los conside
raremos remediados en parte con que V.S. mande que los indios, en lugar
de las obvenciones que se les han quitado, paguen el diezmo de las mismas
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especies que obvencionahan. Mientras nuestras leyes los consideraron me
nores, estuvieron exentos de esta religiosa contribucion porque pagaban un
equivalente en la limosna de maiz, frijoles y demas, para aeudir a las nece·
sidades del templo y sus ministros. Ahora que nuestras Cortes soberanas
los han declarado iguales, no vemos un motivo por donde deban continuar
gozando de un privilegio que no gozan las demas clases.»"

Advierte Sierra O'Reilly luego:

"Pagar el diezmo de las mismas especies que los indios obveneionaban,
no era otra cosa que restablecer, y seguramente en escala mayor, las obven·
ciones que tanto los sanjuanistas cuanto los curas mismos consideraron
aholidas por el decreto de 9 de noviemhre de 1812. Esas especies eran maiz,
frijol, sal, chile, hilo, manta del pais, cera y miel, euyo valor se pagaha
en numerario euanda no convenia a los parroeos recibir las especies mis
mas, aeerea de 10 cual sobrevinieron grandes y ruidosas controversias, en
que muy frecuentemente los prelados diocesanos se inclinaron a favor de los
indios. Ahora bien, es notorio que solo de algunas de esas especies se
pagahan diezmos en el obispado, mas no de todas; y obligar a los indios,
que se presumian exentos del pago de los diezmos por el espiritu de la Ley
13, Libro 1°, Titulo 16, Recopilacion de las Leyes de Indias, a pagar diez
mos de especies excluidas, no solo era restablecer las obvenciones, sino
hacerlas mas odiosas, mas gravosas y de una solueion mas dificiL"

Prosigue Sierra O'Reilly con las consideraciones siguientes:

"Prescindiendo de la anomalia de acudir para una reforma tan grave
y tan trascendental a una autoridad subaltema e incapaz de poder resolver
cosa alguna en un asunto semejante, de 10 cual ya nos hemos hecho cargo
en otra parte, (,no era sorprendente ver a los parrocos mismos demandando
can una caustica energia, que supuesto que los indios habian dejado de ser
menores por la Constitucion, se les privase de los privilegios de que como
tales habian gozado? No diremos que la pretension careeia de fundamento:
10 tenia hastante solido, a 10 menos hasta cierto punto. Pero esto era poner
en colision notoria los intereses del parroco y de la grey, de donde era
preciso que resultasen males inmensos. Ademas, las mismas leyes que con
siderahan menores a los indios, hahian dado a sus parrocos esta especie
de tutela sobre sus feligreses, para defenderlos y ampararlos; muchos de
los curas se quejaban del misero estado en que habian venido a caer con
la extincion de las obvenciones, considenindose precisamente como apodera
dos, 0 mej or dicho tutores de los indios. (, Como, pues, conciliar estas ideas
y sentimientos con semejante lenguaje? Imposible era que los patrones de
los indios, los enemigos de las obvenciones y de los curas, los exaltados
de San Juan, en fin, dejasen de penetrar por la brecha que se Ies dejaha
abierta, y por cierto que no se descuidaron de verificarlo.

"Ademas de todas estas eonsideraciones, que por cierto no merecian
despreciarse, viene otra no menos grave. 5i el decreto de las Cortes aholio
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la obvencion que pagaban los indios a sus parrocos, segun la inteligencia
que todos Ie dieron en el pais, con inclusion de los parrocos mismos y del
Venerable e llustrado Obispo que a la sazon gobernaba la diocesis, en ese
caso era cierto e incontestable que los derechos parroquiales, conforme al
arancel, habian sido sustituidos al pago de las obvenciones. Nada se decia
de diezmos, acerca de los cuales regian otras reglas y disposiciones civiles
y canonicas, que no tenian que ver cosa alguna con el decreto en cuestion.
£sto supuesto y demostrado como 10 estaba, ~que valor, fuerza, ni signi
ficacion podia tener el argumento presentado por los curas al establecer
que una vez que estaban abolidas las obvenciones, se estableciese el pago
de los diezmos para los indios? l No estaban sustituidos en lugar de aque
llas los derechos parroquiales? ~No estaba hecha la sustitucion expresa
y terminantemente en la ley misma? l Como, pues, se tenia el candor 0 lige
reza de decir a la Diputacion Provincial, quien para resolver eI caso valia
tanto como un Ayuntamiento de aldea, «10 que ordena la ley no esta bien;
ordena tu otra cosa?» La verdad era que se queria lIevar la pretension
todavia mas alIa y bajo el paliativo de los diezmos se intentaba restablecer
el pago de las obvenciones, abolidas en concepto de todos y abolidas indis
pensablemente par autoridad competente. Era, pues, de sospechar, y asl
10 pensaron los sanjuanistas, que los curas intentaban burlarse del decreto
y frustrar sus consecuencias por medio de una intriga, 0 de una especie
de Golpe de Estado."

«No hay otro recurso -proseguian los curas con enfasis, para reforzar
la necesidad que existia de que se obligase al indio a diezmar de las mismas
especies que obvencionaban antes-, no hay otro recurso, ni mas conforme
al espiritu de la ley, ni mas intimo a los derechos sagrados del sacerdote,
ni mas fundado en las obligaciones de un cristiano.»

"Cierto era que todos los fieles tenian y tienen la obligacion cle con
ciencia de contribuir para sostener al cuho y sus ministros; cierto tambien
que estos no pueden vivir sin subsistencia y que son acreedores a su re
compensa, como el operario es digno de su salatio; pero 10 que era ente
ramente violento consistia en atribuir al espiritu de la ley, el estableci
miento de una contribucion diferente de la que ella misma habia establecido,
con cxpresi6n clara y no susceptible de interpretarse; y mucha mas pre
tender que invadiendo tan elevada autoridad, cual 10 era la del cuerpo
legislativo, una corporacion subalterna pusiese arbitrariamente las manos en
el asunto.

"Los curas prosiguen diciendo:
«Quitado este (recurso) no queda otro, que conceder a los curas y

demas sacerdotes de provincia, facuItad de agenciar su natural subsistencia
por otros medios profanos; y publicada esta determinacion, acaso no se
escandalizaran los pueblos al verlos con sus casas de comereio, en los ta
Heres de los artesanos, 0 en los ejercicios con que los otros ciudadanos se
mantienen; son hombres como ellos y no de peor condici6n.~

"5i bien el dolor y la desesperacion no podian lIevarse a mayor punto,
es facil ver aqui una especie de reproche, algo imprudente en boca de quie.
nes 10 dirigian, a los sarcasmos de los sanjuanistas. En efecto, estos y sus
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agentes formahan varios capitulos de acusaClOn contra muchos curas, a
quienes echaban en cara que no contentos con vivir del producto de sus
rentas, se consagrahan a la profana especulacion del comercio, enviando
productos naturales e industriales del pais a La Habana, Veracruz y Cadiz,
y fomentando dentro de los limites de sus parroquias crias de ganado y
siemhras de granos para aumentar sus riquezas, con gravamen de los indios
a quienes se condenaba a pagar en duro trabajo 10 que no podian satis
facer por sus obvenciones al cura. Si este cargo, gravisimo por cierto, tenia
algun fundamento en algunos casos individuales, no creemos en verdad que
pudiese achacarse a todos los curas en general. Como quiera, ellos estaban
enterados de que tal era la opinion de sus adversarios, y es facil ver que
en este justo desahogo llevaban una segunda mira.

«En estos terminos -concluyen- reuniendo los ruegos de todos los pa
rrocos de la diocesis, mediando distancia tan enorme entre esta provincia
y el Congreso soherano, no pudiendo vivir por mas tiempo sin dotacion
en los puehlos internos en donde vivimos, a V.S. respetuosamente pedimos,
que en uso de las atribuciones y arhitrios que nuestra nueva Constitucion
Ie concede en casos urgentisimos, como el que se versa, se sirva declarar
por ahora y provisionalmente que los indios nos acudan con los diezmos
de las especies de que antes no pagaban por ohvencionarios, dando cuenta
a las Cortes con este escrito y el informe que presentamos (el del Sr.
Obispo) para que instruidas de nuestras necesidades y de la constitucion
de la provincia, sancionen nuestra solicitud, 0 manden asegurar nuestra
subsistencia y dotar nuestras iglesias, conforme a la Real Orden de 12 de
julio de 1769, 0 del modo que mej or tengan por conveniente.»"

Finaliza Sierra O'Reilly estas transcripciones con los comentarios que
siguen:

"Hemos insertado textualmente esta notable expOSIClOn para hacernos
cargo de sus razones y argumentos; y al comentarla esperamos que no se
nos hani la injusticia de creer que hemos procedido con mal espiritu. Todo
10 contrario: no hemos desconocido ]a justicia que existia de que el culto
y el clero fueran dotados competentemente; y ya hemos indicado con reite
raeion que a nuestro juicio las Cortes espaiiolas al dar el decreto de 9 de
noviemhre de 1812, no llevaron por ohjeto abolir las obvenciones que los
indios de Yucatan pagaban a sus curas en lugar de los derechos parro
quiales. El medio aplicado por los parrocos nos ha parecido, sin embargo,
no solo sofistico, sino eminentemente impolitico en la ocasion."IS5

Reanuda Sierra O'Reilly la relaci6n de los sucesos como sigue:

"Mientras que el Gobernador sometia a los extraiios tramites de un
expediente comun el ruidoso asunto de las obvenciones, esperando que con
la procaztinaci6n de un negocio en que se ventilaban opuestos y gravisimos

... Dr. SIERRA O'REILLY, II, 74-80.
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intereses, por los cuales instaban con energia los que aparecian respectiva
mente defendiendolos, se lograria al menos que el tiempo abriese el mejor
camino para salir de aquel conflicto, los indios de Yucatan instigados por
los sanjuanistas, daban ciertos signos inequivocos, de que el asunto no Ies
era indiferente, y que para eUos esa era una cuestion de vida 0 muerte.
No es decir que en sus gestiones apareciese por de pronto ninguno de esos
caracteres que la etnografia pudiese marcar como un instinto de raza, su
puesto que tenian tan decididos patrones en la raza dominante; no. Pero
cualquier hombre previsor, 0 que hubiese leido algo de la historia, habria
hallado alli un sintoma alarmante de la grave dolencia que sufria nuestro
cuerpo social por virtud de su propia organizacion.

"Debe tenerse presente que una gran parte de la imponente masa de
indios que ha formado y forma la base de la poblacion de Yucatan, se
hallaha adscrita al servicio de las haciendas y labores del campo, sobre
regulaciones tan mal definidas y peor aplicadas en la pnictica, que en
proporcion de la suma de obligaciones pecuniarias del indio, bien fuese
para con la Real Hacienda, 0 bien para con los ministros del culto, asi
era mayor 0 menor el gravamen de las labores rusticas, toda vez que el
dueiio 0 empresario de esta clase de industria tenia por necesidad que
satisfacer esas obligaeiones par el indio, si queria contar con el imprescin
dible servicio de este. Los hacendados en general y todos los demas labra
dores, principalmente los que en el interior de la provincia no tenian otro
genero de especulacion, eran pues, partidarios de la extincion de las obven
eiones y enemigos declarados de su restahlecimiento. 5i podia contarse
entre los primeros con una u otra excepcion, no por eso se desvirtuaba en
nada la regIa en contrario, antes bien la confirmaba. De manera que los
sanjuanistas por sistema, sus proselitos por imitacion, y los hacendados y
lahradores por interes propio, sin curarse mucho de las consecuencias que
pudiera producir su imprudente conducta, estimulaban mas y mas la resis
tencia de los indios, envenenandoles el espiritu, y haciendoles sentir y re
cordar Sil abyeccion actual y sus antiguos agravios, en vez de esforzarse
en mejorar esa condicion y hacer olvidar, par una conducta noble y gene
rosa, las injusticias que habIan sufrido en tres siglos.

"En efecto, en todos los pueblos de importancia los indios abandonaron
el servicio de las iglesias, rehusando prestar hasta aquellos que el uso habia
hecho indispensables, ni aun por la competente remuneraeion. Las casas
curales, que antes habian sido otras tantas mansiones de placer y como·
didades, se vieron privadas hasta del ultimo domestico, viendose reducidos
los curas y los ministros a servirse por sus manos, cosa hasta alIi inaudita
y que se citaba como el colmo del abatimiento, en virtud de la terca y poco
respetuosa resistencia de los indios a permanecer en el servicio de sus
parrocos, despreciando la paga de eI y prefiriendo vivir en la holgazaneria.
La insoleneia de los indios llegaha hasta el extremo de proferir terribles
amenazas, y en algunos lugares se forma ron tumultos y escandalos, contra
los cuales no habia ningun medio de represion, pues los que dehian vigilar
por la conservacion del orden, eran los primeros en instigar publica y
privadamente aqueUas demostraeiones hostiles contra los curas. De esto se
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paso al desprecio mas absoluto de la religion, 0 de esa especie de culto ma
terial y poco inteligente, a que estaba sometido el indio por pura costumbre
y sin un solo apiee de conviccion. Algunos escritos de la epoca achacaban
a los curas mismos todas estas ealamidades, dieiendo que tenian empeno en
hacerlas mayores a la vista del publico, para buscar un nuevo apoyo a sus
demandas; pero nosotros que en esta materia hemos procurado consultar
documentos dignos de fe, que hemos podido aplicar al examen de estos
sucesos nuestro poco caudal de critica imparcial, como que no tenemos
interes ninguno en hacer apologias ni imputaciones falsas, debemos decir
en obsequio de la verdad, que el conflicto de los curas era verdadero, que
su ansiedad era vivisima y que la audacia de los indios rayaba en brutal e
insufrible. Y nada mas conforme con la naturaleza de las cosas, en el orden
moral 10 mismo que en el orden fisico, la reaccion es tan vigorosa y fuerte
como 10 ha sido la presion. Los indios estaban en su turno.

"Y a tal punto habia llegado su actitud, que la mayor parte de los curas
se vieron en la necesidad de abandonar las parroquias, 0 por temor de un
levantamiento de indigenas, 0 por acudir a la capital a aumentar el nu
mere de los que clamaban a voces por el restablecimiento pronto y absoluto
de las obvenciones."

Interrumpe esta relaci6n el autor para presentarnos el ejemplo extraor
dinario de un benemerito sacerdote yucateco, Cura del pueblo de Yaxcaba,
que era una honrosa excepci6n entre los que consideraban sus parroquias
como buenos negocios para enriquecerse y vivir holgadamente. As! nos dice:

"Entre los curas mas eminentemente caritativos, celosos del cumplimiento
de sus deberes y que sufrieron aquella crisis terrible con una ecuanimidad
y con una abnegaci6n cristiana digna del mayor encomio, merece ser citado
el venerable Br. don Bartolome del Granado y Baeza, eura de la parroquia
de Yaxcaba, eclesiastico insigne en virtudes y letras, homa del clero yuca
teco y modelo dignisimo de caridad aposlolica. Hijo de una de las mas
ilustres familias de la antigua villa de Valladolid, en donde nacio el 24 de
agosto de 1742,186 hubo empeno en proporcionarle una educacion esmerada,
la mej or que podia obtenerse en el pais. Al efecto, fue enviado desde la

180 Don Bartolome del Granado de Baeza fue bautizado en la Iglesia Parroquial de San
Servacio, villa de Valladolid de Yucatan, el 31 de agosto de 1744, hijo legitimo de don Domingo
Ignacio del Granado de Baeza y Moguel y de dona Maria Margarita Villafana y Araujo. Su
abuela paterna fue dona Ignacia Martinez de Moguel y los abuelos maternos fueron don Juan
Bautista Villafana y dona Manuela de Araujo y Castro. Asi se proporciona la informacion en
el expediente de ordenes sacerdota1es, en donde consta 1a partida de bautizo y las declaraciones
de los testigos.

Como el 24 de agosto es el dia de San Bartolome y tradicionalmente los bautismos se hacian
una semana despues del nacimiento, podemos creer que don Bartolome del Granado de Baeza
nacio e1 24 de agosto de 1744.

EI Lie. Tomas AVILA LOPEZ proporciona noticias de este personaje en sus Reminiscencias
Historicas, diciendo:

" ... el Senor Cura don Bartolome Baeza nacio del matrimonio de los esposos don Domingo
Ignacio Baeza Moguel y dona Maria Margarita Villafana. Fue bautizado en la parroquia de
la ciudad de Valladolid por el Bachiller don Cristobal Santiago Baeza, probablemente pariente
del bautizado, el 21 [debe ser 31] de agosto de 1744. Hemos tenido a 1a vista el certificado de
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edad de trece arros al Colegio de San Pedro de Merida y alIi bajo la direc
cion de los Padres de la Compania de Jesus estudio humanidades, filosolia,
teologia y derecho eclesiastico, siendo su maestro en esta ultima facultad
el celebre Padre Alegre, digno jesuita veracruzano que en su emigraci6n a
!talia lleg6 a ser citado como un escritor eminente.187 En el ano de 1767
confiriole las 6rdenes sagradas el Senor Obispo Alcalde, y desde entonces
se consagro con tanta caridad y con un celo tan ferviente a la instrucci6n
de los indios, que llego a llamar muy seriamente Ja atencion de su~ supe
riares y a excitar en elIos el deseo de elevarlo a un puesto eminente, desde
el cual pudiese brillar sin obstaculo. En el primer concurso que para la
provision de los curatos de la diocesis eeJebro en 1782, eJ Reverendo Obispo
don Fray Luis de Pifia y Mazo, Ie fue eonferida la parroquia de Yaxcabii,
de donde jamas se aparto hasta el dia de su falleeimiento, que tuvo Jugar
el 6 de febrero de 1830.188 La parroquia de Yaxcabii era una de las mas
rieas y eodieiadas entonees; pero para el Cura Baeza que era tan humilde,
tan puro, tan modesto y desprendido, la renta del curato no tenia otro

la partida parroquial de bautismo, y en ella no consta por omision del bautizante la fecha del
nacimicnto, como tampoco la palabra Granado que uso algun tiempo en su firma el Senor don
Bartolome."

Esta familia fue fundada por el Conquistador de Yucatan don Luis del Granado de Baeza,
natural de Sevilla y uno de los fundadores de la villa de VaIIadolid, el ano de 1543.

l Quien seria el abuelo paterno de don Bartolome que no se menciona en la partida de bau
tizo? Probablemente el padre fue hijo natural de dona Ignacia Martinez de Moguel, aunque el
lIevo el apellido del Granado de Baeza.

ASAY, Becas y Ordenes, Leg. VI.
Lic. Tomas AV1LA LOPEZ, Reminiscencias Historicas, II (l\1erida, 1926), pp. 19-20.
,., El P. Francisco Javier ALEGRE, autor de la Historia de la Provincia de la Compania de

JesUs de Nueva Espana, residio en Merida de Yucatan durante dos anos, de 1762 a 1764, despues
de siete en La Habana, Cuba, donde enseno retorica y filosofia. En la capital de Yucatan enseno
leres en la primera catedra que hubo en esa provincia, en el Colegio de San Pedro.

Salio de La Habana antes que cayera en poder de los ingleses, segun la informacion siguiente:
"No nos dice Alegre si estuvo en la capital [La Habana] durante el asedio (de 6 de junio a

14 de agosto, 1762) y ocupacion (hasta el 6 de julio de 1763). Casi Gierto que partio de alIi para
Merida de Yucatan poco antes del bloqueo. El Padre Martin del Puerto [jesuita yucateco], colega
suyo en el profesorado de La Habana, era entonees Rector del Colegio meridense y fundador alii
de la seccion de leyes.

"A juzgar por el testimonio de Fabri [Manuel FABRi, S. J., lnstitutionum theologicarum libri,
XVIII (Venecia, 1789-1791), pp. XVIII-XIX], Alegre desarrollo aetividad dinamica en Merida
como arbitro en algunas disputas de leyes, como ensenante de temas legislativos y resolviendo
problemas de legislacion propuestos por los estudiantes. En los dos anos de demora en Merida
0762-1764) conocio la ciudad y el territorio limltrofe, tema de algunos de SUS futuros escritos, Y
profundizo, sistematizandolos al mismo tiempo, sus conocimientos de derecho civil y eclesiastico,
que les sedan muy utiles al eseribir su Historia."

Despues de siete afios de estudios y disciplinas religiosas, hizo su profesion como jesuita en
Merida, el 15 de agosto de 1763.

Francisco Javier ALEGRE, S. J., Historia de La Provincia de 1a Compania de Jesus de Nueva
Espana. Nueva edicion por Ernest J. Burrus, S. J., y Felix Zubillaga, S. J., I (Bibliotheca Instituti
Historici S. J., Vol. IX, Roma, 1956), Introduccion, pp. 5-6.

188 Se han pub1icado dos biografias del P. del Granado de Baeza:
"D. Bartolome Granado y Baeza, CUTa de Yaxcaba", en Manual de Biograjia Yucateca por

Francisco de P. SOSA (Merida, 1866), pp. 79-81.
"D. Bartolome del Granado Baeza", en Historiadores de Yucatan por Gustavo MARTiNEZ ALoMIA

(Campeche, 1906), pp. 103-5.
En ambas se ha transcrito la informacion proporcionada por el Dr. Sierra O'Reilly, que ya
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destino que los pobres y desvalidos de la feligresia, sin hacer de ella jamas
otro uso propio que el indispensablemente necesario para pagar a sus colabo·
radores y proporcionarse el pan de cada dia. Y su desprendirniento y Sil

amor a los Heles sometidos a su paternal vigilancia llegaron a tal punto
que ni la perspectiva de parroquias mas encumbradas can que era halagado,
ni un asiento en el Cabildo eclesiastico a que fue varias veces invitado.
pudieron jamas determinarle a abandonar, ni aun temporalmente, el teatro
de su caridad ardiente, de su munificencia, de su celo pastoral. Par tanto,
cuando casi todas las parroquias se veian desiertas en el ana de 1313 y co·
rrian los curas de un lugar a otro ostentando su pobreza y su desarnparo,
el venerable Cura de Yaxcaha redoblaba su celo en la instruccion de los
feligreses, les inculcaha mas y mas los principios de Ia verdadera religion
y solo pudo notar que la renta de su curato habia disrninuido, porque veia
su imposibilidad de socorrer mayor numero de los necesitados y verdaderos
pobres de su parroquia. El santo y apostolico varon no se permitio una
sola queja, una sola demanda contra la supresi6n de las obvenciones. Es
imposihIe hahlar del Sr. Granado y Baeza sino can el mas profundo respelo
y veneracion : su memoria no se ha extinguido aun ni entre los sublevados
actuales que, antiguos feligreses suyos, acatan y veneran ese nombre en
media de los horrores e infamias de la brutal guerra que hoy sostienen con·
tra nostros.l 89

hemos visto. Martinez Alomia considera al P. del Granado de Baeza como historiador de Yucatan
por haber escrito 10 siguiente:

"Informe en contestacion al interrogatorio de 36 preguntas circulado por el Ministerio de
Ultramar sobre el manejo, vida y costumbres de los indios."

Aiiade que fue escrito el primero de abril de 1813 y publicado en la revista Registro Yucateco,
tomo I.

Efectivamente, en dicha revista que se publicaba en Merida el ano de 1845, tomo I, pp. 165-78.
encontramos ese escrito con un titulo algo distinto al proporcionado por Martinez Alomia, que dice:

"Los indios de Yucauin. Informe dado por el Cura de Yaxcaba D. Bartolome del Granado
Baeza, en contestacion al interrogatorio de 36 preguntas, circulado por e1 Ministerio de Ultramar,
sobre el manejo, vida y costumbres de los indios, que acompano el limo. Sr. Obispo a la Diputa
cion Provincial."

En este Boletin, I serie, tomo XII, Num. 2, correspondiente al trimestre abril-mayo-junio, 1941,
pp. 223-35, se publico en forma lamentablemente trunell, dando a conocer las contestaciones a
trece preguntas y suprimiendo veintitres. Una de las suprimidas es la XXXII que fue contestada
en la forma siguiente:

"Los indios, asi varones como hembras, antes de publicarse el Real decreto de 13 [debe ser 9J
de noviembre del ano proximo pasado, prestaban su servicio personal por e1 estipendio tasado
por arancel, asi a los curas como a los particulares americanos. El servicio de los varones se reducia
a cortar lena para la cocina, 0 traer yerba para los caballos y proveer de agua; y ademas de
estos, habia en las casas curales uno 0 dos, destinados al cuidado y asistencia de la mesa, 'f para
los mandados precisos; otro con el oficio de cocinero; 'f otro con eI cuidado de la hucrta y caballos
de administracion. EI servicio de las hembras se reducia a cocer el maiz, molerlo y hacer las
tortillas, que son el pan usual de la provincia. A los particu1ares que tenian mandamiento. les
cultivaban SliS sementeras, 0 los empleaban en cortes de madera, 0 en sacar sal de las salinas:
uno y otro servicio ha cesado."

Murio el Senor Cura de Yaxcaba a la edad avanzada de 86 aDos, despues de 62 anoE de sacer
docio.

1•• Dr. SIERRA O'REILLY, II, 98-9.
Yaxcaba fue una de las poblaciones mas castigadas por la Guerra de Castas. Tenia entonces

mas de 10,000 habitantes y despues qued6 reducida a unos cien vecinos. Su hermosa ig1esia parro·
quial fue respetada por los indios rebeldes y es uno de los mas bellos templos de Yucatan, tiene
tres torres y su arquitectura es suntuosa.

464



Continua su relaci6n el Dr. Sierra O'Reilly:

"En tan criticas circunstancias, la prudencia y cordura del R. Obispo
que a la sazon gobernaba la diocesis, Ie obligaroD de nuevo a tomar una
parte activa en la controversia. Cuando los curas dieron el primer paso en
este ruidoso asunto, prescntandose a la Diputacion Provincial, el Sr. Estevez
juzgo de su deber intervenir en la demanda, apoyandola con toda la mo·
deracion que Ie era caracteristica. No podia desentenderse del clamor de
los curas, ni desconccer tampoco hasta que punta se les habia causado un
dano tan grave que demandaba una pronta y eficaz reparacion. Abstraido
en tanto de los negocios publicos, profesando un arnor entranable a la raza
indigena y compadeciendose como siempre de las miserias y sufrirnientos
de sus semejantes, el papel que representaba en esta cuesti6n era de un
caracter que no satisfacia enteramente a las exigencias de los curas. Par
10 mismo determinaron estos seguir su instancia con entera independencia
del R. Obispo diocesano, y repelidos con buenas palabras por la DiputacioD
Provincial se dirigieron al Gobernador y Jefe Politico de la provincia. Este
y el Sr Obispo, de comun acuerdo, habian dado cuenta al Gohierno Na·
donal [de Espana] del estado que guardaha el asunto; pero como los curas
insistieron con el teson que ya hemos visto, rodeando de conflictos al
desventurado Gobernador, mientras que este se hallaba expuesto a los tiros
de la prensa de San Juan, a las intrigas de los agitadores y a las amenazas
sombrias de los indios que se rebullian en el interior, el easo tomaba ya
un aspecto diferente. Incapaz el Sr. Estevez de sospechar cosa alguna contra
las intenciones ajenas, no podia camprender las intrigas que se cruzahan
en derredor suyo, a pesar de que el taller de elIas se encontraha en su
palacio mismo. El ultimo escrito de los curas al Gobernador y las quejas
privadas de este, Ie obligaron a dirigirsele oficialmente en una extensa
nota que lleva la fecha de 22 de diciembre de 1813.

"El Venerable Obispo, en dicha nota dirigida a la Diputacion Provin
cial, que presidia el Gohernador, repiti6 con su genial moderacion la copia
de verdaderas razones que hasta alli se habian vertido para probar la falsa
inteligencia que se dio al decreta de las Cortes espanolas, los inconvenientes
que en la practica habia producido y la necesidad que existia de acudir con
oportuno y eficaz remedio al dano de que se quejaban los parrocos. Para
eso refirio algunos hechos que mostraban la elacion presuntuosa de los
indios, el peligro a que estaban expuestos los ministros, la decadencia del
cuIto y la proxima destruccion de todo sentimiento de moral religiosa entre
los iridigenas. Quejabase de que ya no asistian a la doctrina, ni a misa,
haciendo burla de todo, alentados par espanoles imprudentes. Y por ultimo,
arrebatado de un sentimiento de indignacion, harto vehemente para quien
era de suyo tan pacifico y moderado, decia hablando de aquellos insubor.
dinados feligreses:

«Tienen para embriagarse, como se les encuentra todos los dias en los
caminos y calles; tienen para venir muchas leguas y pagar un plumista
que les escriha peticiones calumniosas contra los curas y ministros, sin
temor de ser castigados por semejante maldad; y no tienen para 10 que es
de justicia.»
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"EI santo celo del diocesano y el deseo de que todas las exigencias
quedasen a un mismo tiempo satisfechas, sin causar dano ni perjuicio a los
contendientes, cosa por cierto harto dificil en una controversia en que se
ventiIaban intereses tan opuestos, Ie hizo no ver ni comprender la verdadera
situacion, ni mucho menos el origen de ella.

«Expedi un edicto -dice el santo prelado- para recordar a todos sus
obligaeienes de justicia aDios, al culto y a los ministros; y tuve el senti
miento de saber (por causa que se formo) que hubo persona publica que
se hurlase publicamente hasta de las eensuras impuestas por dereeho. Dia
riamente llegan avisos de los euras, que los indios que habian reconocido
sus ventajas (las de tener un parroco que les administrase los sacramentos,
dotado de una competente eongrua) en una pequena cuota mensual, enga
nados de otros malos cristianos, se volvian atras, y ni aun cosa tan reducida,
ni derechos, ni nada querian pagar.»

"EI Senor Estevez denominaha a la ohvencion un minimo diezmo 0

primicia, que en cortas porciones pagaban los indios; pero se guard6 muy
bien de calificarla de tal diezmo; ni mucho menos de reproducir los sofis
mas presentados por los J ueces Hacedores y los curas del obispado. En
suma, trazando un cuadro de los inconvenientes que resultaban de la actual
situaci6n, demandaba asi del Jefe Politico y Capitan General, como de la
Diputacion Provincial misma, el remedio que creyesen mejor y mas con
ciliatorio. La diferencia del lenguaje entre la ultima petici6n de los euras
y la presente nota del Senor Estevez muestra el grado de exasperaci6n a
que habian llegado aquellos, y la moderaci6n respetuosa y nunca desmen
tida del diocesano.

"La nota ofieial del Senor Estevez puso en movimiento a todos cuantos
se hallahan directa 0 indirectamente interesados en esta cuesti6n, y desde
aquel momento avanzaron a poner en juego los euras los ultimos recursos
que se habian reservado para un lance critico. La directa intervenci6n del
diocesano, que hasta aUi se habia limitado a dirigir pastorales, publicar
edictos y enviar exposiciones a las Cortes, habia sido un triunfo de los
curas y para conseguirlo tocaron todos los resortes. Nosotros hemos sahido
de un testigo presencial de estos sucesos, Cura de los mas notables de su
tiempo, protegido del Senor Estevez, en cuya familia vino de Espana,190
que esa intervencion fue forzada hasta cierto punto e introducida mas bien
con el objeto de que el asunto se prosiguiese directamente entre las auto
ridades superiores, sin que los parrocos se mezclasen mas en un negocio
que ya era de par si demasiado odioso, y que segun la animosidad con que
por ellos era tratado, no podria menos de producir las mas lamentahles
consecuencias por la violencia de las pasiones que iban desatandose. Como
quiera, cada eual procur6 sacar partido de esa intervenci6n, aunque de
encuentro se sacrificase la tranquilidad del Senor Obispo y se Ie expusiese,
como se Ie expuso, a los tiros de los exaltados sanjuanistas.

"AI dia siguiente de haherse dirigido aquella nota, es decir el dia 23
de diciemhre de 1813, el Diputado de Provincia, Cura don Manuel Pacheco,

... Probablemente fue don Antonio Fernandez Montilla, protector del Dr. Sierra O'Reilly.
Vease nota 108.
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el mismo personaje que inc1ino al prelado a escribirla, hizo en la seslOn
de la Diputacion Provincial las dos proposiciones siguientes: Primera. «A
consecuencia de 10 que representa el Sindico Procurador de Tihosuco, y
obra en los cuatro expedientes reunidos, sobre que siendo iguales en dere
chos tanto los espaiioles como los indios, es una monstruosidad que los
unos esten sujetos a la solucion del diezmo y los otros no. En cuya virtud,
para no infringir en esta parte las leyes que tratan de la materia (i Oh, la
perpetua e indigna hipocresia de todos los partidos politicos!),191 opino
se pase copia de esta exposicion al Sr. Jefe Superior Politico, y del oficio
del Hmo. Sr. Obispo que con fecha de ayer acaba de leerse, a fin de que
se sirva resolver la duda que indica el Procurador y apoya el Ayunta
miento, pues no se encuentra una ley que excepcione a los indios de la
paga del diezmo; y en el hecho de mandar Su Seiioria cesar las obvenciones,
debio a los tres dias, cuando mas, hacer entender a los expresados indios
que quedaban comprendidos en las generales, con la obligacion de pagar
diezmos como los espanoles, ya que en todo 10 demas, ya fuese favorable
u oneroso, cesaba toda distincion.»"

Suspende Sierra O'Reilly esta relaci6n para introducir el acotamiento
que slgue:

"Antes de pasar a la segunda, explicaremos los precedentes de esta
proposicion. Los escritos de los liberales de San Juan, y los manejos de
los agentes en los pueblos, habian dispuesto los animos de tal manera,
que no solo se indujo a los indios a resistir cualquier pago, que pudiera
considerarse un equivalente de la obvencion extinguida, sino que ademas
hicieron tomar parte a ciertos cuerpos municipales que, so pretexto de mirar
y cuidar por los intereses del comun, dirigian exposiciones en apoyo y
proteccion de la resistencia de los aborigenes. Los partidos no se detienen
jamas en los medios que han de lIevarlos al fin propuesto y cada uno
emplea a su vez los mismos de que se ha valido su adversario, por mas
absurdos y reprobables que les parezcan, y por mas que se haya dec1amado
contra ellos. Esto fue puntualmente 10 que sucedio en la cuestion de los
curas. Despues de haber estos manifestado la indignacion mas profunda
porque se instigaba a los ayuntamientos de los pueblos a que les suscitasen
obstaculos en el cobro de sus rentas, apelaron tambien al propio recurso,
pues al cabo no les faltaban partidarios, en uno u otro pueblo en que no
habia desaparecido del todo el influjo antiguo del cura. Tal fue 10 que
sucedio en TihosuCO,192 en donde ni siquiera habia el pretexto de proteger
los derechos del comun, pues antes bien se tendia a multiplicarle las cargas;
pero el Procurador y el Ayuntamiento de Tihosuco estaban dominados por
su Cura y naturalmente obsequiaron su insinuacion, dirigiendose para ello
a la Diputaci6n Provincial. Esta exposicion y el oficio del Senor Estevez,
presentaron al Cura Pacheco la ansiada ocasion de dar un nuevo giro a la

111 Comentario del Dr. Sierra O'Reilly.
11. EI Diputado de Provincia don Manuel Pacheco era el Cura de Tihosuco.
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controversia de los curas, y de fulminar una especie de acusaClOn contra
eI Capitan General de la Provincia, limitandose por entonces a una 'lana
demostracion, porque no se determinaba a formular contra el un cargo
mas especifico ante la autoridad competente. Cosa que, sea dicho de paso,
temia infinito el Gobernador de la Provincia, sospechando y con sobrada
razon, que por medio de cartas, informes y exposiciones reservadas Ie esta
rian preparando en Espana algiin conflicto. Por fortuna suya, las graves
y perentorias atenciones del Gohierno y de las Cortes en aquel10s criticos
momentos, no les daban lugar para ocuparse en los chismes de las provincias
americanas."

Vuelve a su relacion interrumpida:

"La segunda proposicion del Diputado Pacheco decia asi:
«Que se excite del celo del Senor Jefe Superior Politico una providen

cia energica, que haga entender a los pueblos de esta provincia Ia conside
racion que se debe a la religion y sus ministros, y que el Real decreto de
9 de noviembre del ana pasado, solo prohibe aquellos servicios que sin paga
se contribuian en el Peru a los curas y funcionarios publicos, de cuya natu
raleza no han sido los que se daban en esta provincia, siempre pagados a
esta clase del Estado; y, que sin embargo, de que a tales servicios no deben
ser obligados aquellos ciudadanos que estan en el gace de sus privilegios,
esto es, los que vivan con ocupacion u oficio conocido, 0 bien cultivando
el niimero de mecates 193 de milpas que esta mandado tengan para su sub
sistencia en esta provincia; para no ser reputados por ociosos, se les haga
entender que de no hacerlo asi seran destinados como tales por los jueces,
a servir a labradores industriosos, curas 0 particulares por semanas 0 de
otro modo, y pagados siempre en proporcion del trabajo que practicasen,
para que asi se hagan iitiles al Estado sus brazos y se estimulen a tomar
alguna ocupacion honesta, huyendo de la vida ociosa que hace al hombre
perjudicial en la sociedad, y a todo espanol indigno de la distinci6n que
la Constitucion dispensa solo a las virtudes y no iinicamente a las per
sonas.»

"EI Senor Pacheco, enemigo acerrimo de la Ccnstitucion y de todo sis
tema liberal, hacia aqui de publicista y se figuraba que con s610 una pro
videncia gubernativa 0 un regIamente se cambiaria radicalmente nuestra
organizacion social, procurando especificar las cargas y obligaciones de
los unos, mientras qUE' para los otros no habia mas que derechos. Sin entrar
en comentarios, que el lector mismo puede hacer sin esfuerzo, 10 que parece
claro en este asunto es que la Diputacion Provincial, en que prevalecia
decididamente el influjo de los curas, viendo que el Gobernador Artazo no
venia a camino, quiso ingerirse en esta polemica, que habia previamente
rechazado desde el principio. Ello es que a pesar de la oposicion muy jui
ciosa y verdadera que hicieron los Diputados don Andres Ibarra y Monte-

to. Mecate en Yucatan es la medida de superficie, empleada para valuar las siembras. Equivale
a un cuadrado de 24 varas por lado.

468



------ - ----

ro y don Ignacio Rivas, las proposlclones del Diputado Pacheco fueron
aprobadas y transmitidas desde luego al Jefe Politico de la Provincia." 194

Sigue refiriendo Sierra O'Reilly el desarrollo de los acontecimientos:

"Promovida la cuestion de las obvenciones de los curas, don Pedro Es
cudero 195 por opinion, por sentimiento y por afecciones de partido, se de
cidio en favor de eUos y trabajo con mas eficacia que los interesados mis
mos en la solucion de este ruidoso negocio. De palabra, en sus largas dis
eusiones con don Pablo Moreno, y por escrito en sus vigorosos articulos de
periodico, proeuro sostener los derechos de la Iglesia, como se llamaba eI
asunto de las obvenciones. Y no se limitaba a eso solo. Todas las eombina
ciones se prepararon para dar a la cuestion los diferentes giros que deman
daban las circunstancias, fueron sugeridas, arregladas 0 modificadas por
don Pedro, y muehas veces con un exito tan feliz que nada dejaba que
desear a los interesados mismos. Amedrentado el Gobemador Artazo con
las producciones de la prensa, miraba con un cierto temor reverencial a los
escritores de uno y otro partido; pero como ademas veia casi diariamente
a don Pedro Escudero, muy frecuentemente sucedia que Ie dejasen en el
animo una impresion mas viva sus razones 0 argumentos que los de los
contrarios, con inclusion de don Pablo Moreno mismo. En fin, 10 ocurrido
en la sesion del 23 de diciembre era obra exclusiva del Diputado Pacheco
y de su amigo el Secretario Escudero. Este creia dispuesto ya todo para que
el Gobernador volviese sobre sus pasos y alzaso de una vez el ominasa des
pajo de los curas.

"En aquellos momentos mismos se prescntaba un nuevo ineidente, que
hasta cierto punto suministraba armas a los curas y sus partidarios. En
eumplimiento de la ley, los parrocos debian dirigir periodicamente a la Se
cretaria de Gobierno una razon de los naeidos, casados y muertos en sus
respectivas parroquias. Con el pretexto plausible de la miseria a que los
habla reducido la suspension del pago de obvenciones, casi todes ellos rehu
saban la noticia exigida, y el Gobernador en cumplimiento de su deber se
dirigio al Senor Obispo quejandose de semejante conducta, y suplicandole
previniese a los curas no se desentendiesen de aquella obligacion. Con tal
motivo y visto tambien e1 mal exito de sus providencias, el diocesano estre
cho mas la cuestion pendiente. Cuando recibia las comunicaciones de la
Diputacion Provincial, inclusas las proposiciones del Diputado Pacheco, el
Senor Artazo se encontro a un mismo tiempo con este patetico ofieio del
dioeesano:

«No pueden cumplir con esa carga los curas, desde que han despedido
ministros y amanuenses por no tener con que costearse ni a SI solos; y
los nuevos ciudadanos a todo se niegan, hasta mantenor al Padre que va
a decirles la misa. Es cosa lastimosa que se les haya persuadido que no
tienen una obligacion de justicia por derecho natural, divino y de Ia Igle-

..< Dr. SIERRA O'REILLY, II, 99-102.
10. Los antecedentes de don Pedro Escudero se proporcionaron en nota 60 del articulo "EI

Gobernador, Capitan General e Intendente de Yucatan ... ", y en nota 99 de este trabajo.
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sia; que tienen que pagarles el sustento para sl y el culto divino, y que nin
guno tiene la obligacion de justicia de asistirles, si no cumplen ellos con
la otra; y que por no obedecer a la Iglesia, deban ser tratados como gen
tiles y excomulgados.

«Mis edictos, mis mandatos son inutiles, ni dinero tengo, ni armas de
censuras para hacerme obedecer.

«j Que trastorno! Los curas que habian logrado alguna subordinacion,
sus feligreses mas favorecidos les abandonan enteramente en servicios, dere
chos y atrasos. Me contrista ver que a mi entrada, doce anos ha, en el
obispado, los curas eran los unicos que socorrian todas las necesidades de
los pueblos. Medicinas, alivios, comprando en los anos malos eI maiz mas
caro para que sus indios no saliesen como espectros aver la cara a la
necesidad; hasta el caso de empenarse, segun se les oia, sobre sus fuerzas;
ahora viejos y enfermos se ven abandonados, como se ven, par la ingratitud
tan comun de estos ciudadanos.»"

Ante tal situacion, reiteradamente expuesta ante el Senor Artazo, se de
cidi6 este a tamar alguna resoluci6n, despues de tanta indecision. Dice
Sierra O'Reilly que al fin:

"el Gobernador Artazo se resigna a dar una determinacion en el ruidoso
asunto de los curas. Despues de una larga conferencia con don Pedro Es
cudero, fue este Hamado a su consejo intimo, mientras que don P'ablo
Moreno quedo relegado en la secretaria, prohibiendosele la entrada en el
gabinente del Jefe de la provincia.

"Don Manuel Artazo padecia frecuentes accesos de melancoIia, y como
ya 10 hemos dicho, se encerraba sin ver a persona alguna, no solo par dias
enteros, sino aun por semanas y meses. Pero don Pablo Moreno en esta
vez no podia atribuir su exclusion a este motivo, tanto menos cuanto que
veia entrar a don Pedro y permanecer largo tiempo encerrado en el des
pacho.

"El dia de AnD Nuevo de 1814, el Gobernador no recibio las visitas de
ceremonia que se usaban en semejante ocasion, y los curas podian contar
con su triunfo. En efecto, el dia 3 de enero, presente en el despacho don
Pedro Escudero, el Senor Artazo hizo venir al Escribano de Gobierno, don
Andres Mariano Peniche, y Ie dicta can voz enfermiza y quebrada, sin que
procediese consulta ninguna, el auto resolutivo que tanto esperaban los
curas y temian los sanjuanistas.

"Para formar una idea completa del espiritu que dirigia al Gobernador
de la provincia, en el momento de dictar aquel auto, cuyo borrador tenia
en la mano, y para comprender hasta que punto habian logrado los curas
transmitirle la ficticia conviccion que ahora desplegaba, nos permitiran los
lectores trasladar el auto con todos sus pormenores, porque al cabo es un
precioso documento para la historia y una triste muestra de la poca cohesion
que resulta en los procedimientos, cuando no se obra por principios, ni
sujetandose a un sistema fijo. Helo aqui:
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«En la ciudad de Merida de Yucatan, a los tres dias del mes de enero de
mil ochocientos catorce anos: el Senor don Manuel Artazo y Torredemer,
Brigadier de los Ejercitos Nacionales, Capitan General, Intendente y Jefe
Politico Superior de esta provincia por S. M., etc.-Habiendo visto 10 ale
gado por los parrocos de esta diocesis, con el informe de la Excma. Dipu
tacion Provincial, los del Ilmo. Senor Obispo y su representacion, el parecer
fundado de tres letrados, y al mismo tiempo de los Sres. Jueces Hacedores
de Diezmos, todos uniformes en 10 principal, y 10 que resulta de este ex
pediente, SU Senoria dij 0: que no debiendo estar sin congrua los parro
cos, por ser de perjuicio a la Iglesia, a la religion y al Estado, al culto y
administracion de sacramentos, no pudiendo consistir esta en los derechos
casuales, que desde la publicaeion del Real decreto de nueve de noviembre
de mil ochocientos doce, ha manifestado la experiencia son absolutamente
insoportables a los indios, quienes por su pobreza no los satisfacen, segun
extensamente instruye la representacion e informes citados del lImo. Senor
prelado diocesano, con 10 que opina la Excma. Diputacion Provincial, en
su acuerdo de veinte y tres de diciembre, que dirigio a Su Senoria en oficio
de treinta, provocando a que como los demas espanoles deben pagar diez
mos los indios; destituidos estos por otra parte del socorro que de manos
de sus parrocos en todas ocasiones y necesidades volvia a ellos; y no con
tribuyendo diezmos de aquellas especies, como son maiz, frijol, chile,
gallinas, miel y cera, de que antes pagaban obvenciones por disposicion
soberana a sus panocos, libertandoles ahora el Real decreto citado de nueve
de noviemhre, de todo servicio personal sin paga a los curas, y sujetandoles
enteramente por esta razon en todo a 10 que pagan y como 10 pagan los
otros espaiioles; debia declarar y declaro Su Seiiona, en usa de las facul·
tades que como a Vice-Patron Real y Jefe Superior Politico de esta fiel
y catolica provincia Ie estan concedidas, ser conforme a la religion, dere
chos, Constitucion y Reales Cedulas, que los ciudadanos espaiioles indios,
desde la cosecha del presente mes, paguen diezmo a sus parrocos de las ya
referidas especies, que antes les contribuian con el nombre de obvenciones,
en dinero 0 en la misma especie, como mas a los indios acornode ; para que
dichos parrocos tambien puedan sostener y concurrir con 10 correspondien
te a la administracion de los santos sacramentos, mantencion de ministros
o tenientes, que como siempre les ayuden y contribuyan al mas facil y pronto
consuelo de sus extensas feligresias, mayor decencia del culto santo de
Dios, ornamentos y demas que se les descuenta con el nombre de septima
para la fabrica de las iglesias, pension conciliar al Colegio Seminario y
otras obligaciones; cuyo pago debeni comenzarse en el presente enero, prac
ticandose su cobro con la mayor formalidad, discrecion y prudencia por el
panoco de cada pueblo, con la interveneion precisa y auxilio del Alcalde
o alcaldes respectivos, el Regidor decano y Sindico mas antiguo, para excu
sar de este modo quejas, ahusos y desavenencias entre las autoridades; for
mandose una cuenta y razon individual de cuanto produzca la cobranza,
para que sacandose el noveno de la totalidad de la masa, consignado a la
consolidacion de Vales Reales, y despues los dos novenos de la mitad decimal
que tocan a la hacienda publica, conforme la distribucion que rige este ramo
y se practica en esta Santa Iglesia Catedral; todo 10 restante 10 perciban los
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parrocos, por estarles concedidas con exclusion las citadas especies, de que
antes les obvencionaban los indios, segun el Real decreto de quince de julio
de mil setecientos cuarenta; quedando a cargo de los expresados parrocos
y bajo su responsabilidad la remision de 10 que produzcan los referidos
tres novenos, con cuenta y razon certificada de los alcaldes, sindicos y Regi
dor decano a los Senores Ministros de la Hacienda Naciona1, a quienes se
pasara testimonio de este auto para su instruceion y cumplimiento; sin
hacerse alguna novedad en cuanto a la cobranza, distribucion y destino de
los diezmos Catedral, entre tanto que las Supremas Cortes ordinarias resuel
van otra cosa, a las que se elevara este expediente con el informe que co
rresponde de parte de Su Senoria y de la Excma. Diputacion Provincial, a
quien se Ie pasara para el efecto con todo 10 practicado, y testimonio de
esta providencia al lImo. Senor Obispo, de cuya probidad y piedad notoria
no duda Su Senoria, que teniendo en consideracion 1a pobreza de los espa
noles indios, se servira formar un arancel para los derechos parroquiales
el mas equitativo, el cual podria circularse igualmente que este auto, a todos
los ayuntamientos y parrocos de la diocesis para su observacion y cumpli
miento. Y por este que Su Senoria proveyo, asi 10 mando y firmo, de que
doy fe como de haber dispuesto Su Senoria se pasasen estas diligencias al
Lic. don Justo Serrano, sin embargo de la recusacion que Ie hicieron los
apoderados de los curas, para que diga si esta arreglada esta providencia,
respecto a que continua enfermo e1 Sr. Auditor de Guerra.-Manue1 Arta
zo.-Ante mi, Andres Mariano Peniche.»"

Comenta duramente Sierra O'Reilly esta disposici6n de Artazo:

"Tal fue la peregrina solucion que dio el Senor Artazo a la cuestion, que
indebidamente habian lIevado los curas ante el, desentendiendose entera
mente de todas las formas y de la letra y espiritu de las leyes vigentes a la
sazon. En ninguna de las atribuciones que 1a Constitucion de Cadiz conferia
a los Jefes Politicos de Provincia se hallara, ni por induccion violenta, el
poder para decidir el caso en aquella via y forma. Pero tratahase de favo
recer el deseo, muy justo hasta cierto punto, que con tal necesidad habian
mostrado los interesados y el Gobernador a ciegas se lanzo de hruces en
aquel abismo, de donde por fortuna pudieron sacarle los sucesos que muy
luego sohrevinieron.

"Para no suscitar nuevos embarazos, los curas se guardaron muy bien
en esta vez de oponer objecion ninguna al nomhramiento hecho en el Lie.
Serrano, para que declarase si el fallo era arreglado a derecho. La provi
dencia no dejaha de ser tan anomala como todo 10 demas; y aunque el caso
comprendia gravisimos puntos de derecho que bien va!ian la pena de ser
minuciosamente dilucidados, si realmente se huscaha el acierto, en nada de
esto se detuvo el Asesor. A las pocas horas de haberse pasado a su estudio
el expediente, como si se tratase de ganar instantes y no malograr una
ocasion que casualmente se hubiese presentado, emitio una brevisima con
sulta de ocho !ineas, limitandose a decir que el auto era arreglado y confor
me a derecho. En tal virtud -nueva irregularidad- el Gohernador proveyo
otro auto el dia 4 de enero, es decir veinte y cuatro horas despues del pre-
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cedente, reiterando el anterior por haber sido de la aprobacion del Lie.
Serrano.

"Para esto todo estaba ya dispuesto y arreglado, porque don Pedro
Escudero no era hombre que dejase las cosas a medio hacer. EI bando que
se habia de publicar para imponer al publico de la resolucion tomada y el
correspondiente reglamento para su completa ejecucion, individualizando
hasta los mas insignificantes pormenores, todo estaba listo y dispuesto con
anticipacion, de manera que el mismo dia 4 de enero el buen Gobernador,
ciego instrumento aqueIIa vez de quien se habia apoderado de su espiritu,
firmo, publico y circulo la determinacion que habia tornado. Tan subito
e inesperado fue todo esto, que por un momento los sanjuanistas quedaron
desconcertados y la prensa enmudecio mientras volvia la reaccion sobre los
espiritus.

"Pero eI Ayuntamiento Constitucional de Merida 1% no quiso mostrarse

1 •• Ya hemos visto en pp. 221·2 quienes fueron los concejales del Ayuntamiento Constitucional
de Merida de Yucatan para el ano de 1813, eIectos el 22 de novicmbre de 1812.

Para e! ano de 1814 fueron e1ectos Alcaldes de Merida de Yucatan don Basilio Maria de Argaiz
y don Manuel Jose Milanes, ambos naturales de dicha ciudad.

Argaiz nacio en la capital yucateca el sabado 14 de junio de 1783 y fue bautizado el domingo
22 de dicho mes con los nombres de Antonio Basilio Maria Adolfo. Fue hijo de don Antonio Argaiz
en sus segundas nupcias con dona Maria Mencses y Gareia Rejon, quienes casaron en la misma
ciudad el 30 de junio de 1763.

La familia Argaiz fue fundada en Yucatan por don Juan de Argaiz y su sobrino don Miguel
de Argaiz, naturales de Corella, Navarra, quienes se establecieron en Merida en la primera decada
del siglo XVII. Don Antonio, descendiente de don Miguel, fue muchos anos Escribano Real y
Publico en Merida. Murio en dicha ciudad el domingo 30 de enero de 1814, con testamento y de
jando viuda a dona Maria Meneses y Garcia Rejon.

Don Basilio Marla Argaiz caso en Merida el lunes 13 de marzo de 1820, en la residencia
de dona Maria Salome Cervera, con dicha senora, que era hija Icgitima de don Buenavcntura
Cervera y de dona Narcisa Ayora, y viuda de don Jose Cepeda, que habia muerto en Tizimin,
abril de 1816. Los caso el celebre fundador de la sociedad de sanjuanistas, P. Vicente Maria
Velasquez, comisionado por el Senor Obispo Estevez, y fueron testigos el Pbro. don Tomas Domingo
Quintana y Roo y don Manuel Milanes. Se hizo constar que el contrayente se hallaba entonces
en articulo de muerte.

No murio entonces pi Sf'fior Argaiz, porque consta que tres meses despucs del rcfcrido su casa
miento era el primer Alcalde del Ayuntamiento de Merida y fue llamado a ser el Jefe Politico de
la provincia; y ratorce anos mas tarde. en 1833 y 1834 figuraba como Gobernador interino de Yu
catan y luego como Alcalde. otra vez, de la capital yucateea.

EI domingo 18 de octubre de 1846 muri6 en Merida dona Salome Cervera. ya viuda de don
Basilio Maria Argaiz, segiin refiere Ia partida de entierro de esa senora. Consecuentemente, entre
1834 y 1846 debio morir el referido Senor Argaiz. No eonsta Ia feeha, porque no aparece la partida
de su entierro en los registros parroquiales, ni en Merida. ni en Campeehe.

En su carrera publica demostro eI Senor Argliiz no tener convicciones poHticas firrnes. Fingia
estar en los diversos grupos contendientes, seg{m los vaivenes de los SllCCSOS. Sin embargo, estuvo
siempre en actividad publica. dispuesto a desempenar cargos relevantes.

APCMY. Bautizos, XXIII, 150; Casamientos, VI, 50-1, y XIII, 143; Entierros, XI. 31v., y
XXI, 15Ov.

RUBIO MANE, Alcaldes de Merida de Yucatan 0542-1941), 18. 19, 106. 108 y 112.
Don Manuel Jose Milanes nacio en Merida de Yucatan y fue bautizado el 19 de enero de

1781 con los nombres de Manuel Jose Ignacio. Se ignora el nombre de sus padres. En la partida
de su bautizo se asento como exposito, hahiendo declarado non Juan Antonio Milanes y dona
Juana Cavero que 10 haMan hallado el 21 dc diciembre de 1730. Sin cmbaqo, en Ia partida de
8U entierro, como hemos de ver mas adelante, se Ie asento como hijo exposito de don Gabriel
Milanes.

Don .Tuan Antonio y don Gabriel Milanes ewn hermanos, naturales de Aranda del Duero, en
Burgos, hijos del matrimonio de don Bias }I,Wanes y dona .Tosda Ruiz. Don .T uan Antonio ~aso
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indiferente y en seslOn celebrada el mismo dia 4 de enero se cruzaron varias
proposiciones energicas, que llevaban por objeto detener el procedimiento
arbitrario del Gobierno. Eran a la sazon Sindicos Procuradores don Jose

en Merida de Yucatan el 24 de feberero de 1754 con dona Juana Cavero. Don Gabriel, tambien en
Merida de Yucatan, el 14 de mayo de 1778, con dona Rosa Solis, natural de Valladolid de Yucatan,
hija legitima del Capitan don Diego Solis y Valdes y de doiia Ana Menendez. Murio doiia Juana
Cavero en Merida el 10 de julio de 1786 y su viudo, don Juan Antonio Milanes, caso en segundas
nupcias el domingo 6 de enero de 1788 con la cuiiada de su hermano, doiia Josefa Isidora Solis,
natural de Valladolid de Yucatan, viuda de don Jose Tenrreyro.

Murio don Manuel Jose Milanes en Merida, el miercoles 8 de diciembre de 1833 y fue ente
rrado en la Ermita de San Juan Bautista. En la partida de su entierro se hizo constar que fue hijo
exposito de don Gabriel Milanes, que mudo soltero y que hizo testamento, y que el entierro 10
hizo el distinguido jurisconsulto espanol, fundador de la catedra de leyes en la Universidad de
Yucatan, Dr. don Domingo Lopez Somoza.

Grandes elogios hace el Dr. Sierra O'Reilly de don Manuel Jose J\IiIanes, presentandolo como
uno de los mas fervorosos defensores de los indios de Yucatan, junto con el Padre Justis, el Padre
Velasquez y don Jose Francisco Bates. Dice:

" ... entre ellos merece especial y honorifica mencion, siquiera porque se trata de un cumplido
hombre de bien, franco, leal, generoso, modesto y sin pretensiones, es don Manuel Jose Milanes,
uno de los individuos que mas honor hacen a la precedente generacion, y que bajo al sepulcro
llevando hasta el las mas nobles y filantropicas ideas en favor de los indios. Don Manuel Jose
Milanes habia crecido con el nombre y bajo de la proteccion de un caballero que habia venido de
Espana a introducir en nuestro pais eI sistema de correos [don Gabriel :\lilanes], de que carecia·
mos hasta eI ultimo tercio del siglo pasado. l Quienes fueron sus padres y cuales las circunstancias
de su nacimiento? era eso un misterio hasta para sus amigos mas intimos: tal \'ez 10 era para eI
mismo. Lo que puede afirmarse es, que supo formarse completamente y que cuando llego a ser
hombre, la sociedad Ie dio un lugar honroso, y supo estimarle y respetarle, porque sabia hacerse
respetar y estimar. No tuvo ninguna educacion literaria; pero a un talento feliz unia una dedicacion
a la lectura, como apenas pudiera citarse uno u otro ejemplo raro en nuestro clima ardiente y
devorador. De esta manera, desde la primera epoca de la Constitucion [1812-1814], J\Iilanes se hizo
notable por la variedad de sus conocimientos, por sus miras elevadas, por su buen corazon y por
el afecto que profesaba a los indios. Las persecuciones que trajo el decreto de 4 de mayo [de
1814], Ie colocaron en una posicion bastante comprometida." Refiere luego 10 que hizo por el
Padre Velasquez, prisionero entonces en el convento de San Francisco, cuyos hechos incluiremos
en la biografia del fundador de los sanjuanistas.

"En el aiio de 1820 [cuando se restablecio la ConstitucionJ, Milanes era un entusiasta decidido
por mejorar la condicion de los indios; y a la epoca de su muerte, trecc aiios despues, admirabase
de que pocos hubiesen comprendido la necesidad que a su juicio existia de que se hubiese hecho
en beneficio de elIos, mucho mas de 10 que hasta alIi se habia intentado. En su modo de \'er las
cosas, eso de derechos y goces politicos era una verdadera celada tendida a esa raza envilecida,
incapaz de apreciar debidamente esos goces y esos derechos. Creia, y nos parece que con razon,
que primero que nada era preciso enseiiarle a comprender y apreciar esos derechos, crearle la
necesidad de ellos y engendrar en su animo cierta aficion a los goces de una sociedad mejor. Irri
tlibale el ver a los partidos politicos haciendose la guerra en las elecciones con el derecho de \'otar
que se daba a los indios, sin cuidarse de enseiiarles a leer, a trabajar cual correspondia, a \'ivir
bien organizados, a comprender Ia religion y su santa moral, y a dar, por ultimo, aquellos pasos
precursores que anuncian ya de lejos hasta donde puede Ilegarse en el camino de la civilizacion.
Don Manuel Jose Milanes murio, perdida la esperanza de que sus contemporaneos Ie compren
diesen, ni hiciesen nada de positivo y eficaz en favor de los indios, tal cual veia y comprendia cl
mismo la cuestion. Fallecio en diciembre de 1833 [8 de diciembreJ, lIeno de melancolia por
haber perdido a casi todos sus amigos que formaban su sociedad, y dejo la mas rica y escogida
libreria que nin/!;un particular haya tenido jamas en Yucatan. Esa libreria que habia legado al
Seminario de Merida [el Seminario Conciliar de San IIdefonso] bajo de ciertas condiciones que
no se creyeron legalmente admisibles, se malbarato despues para evitar que la poliIIa acabase
de destruirla."

Esta informacion fue escrita por eI Dr. Sierra O'Reilly en eI ano de 1850.
APCMY. Bautizos, XXII, 112v.; Casamientos, VIII, 90, y IX, 5 y 160; y Entierros, XVI, 13lv.
Dr. SIERRA O'REILLY, II, 225-6.
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Matias Quintana,197 el mas fogoso de los sanjuanistas, y don Pedro Almei·
da,198 el mas rigido, severo y circunspecto de los liberales de la moderna
generacion que entonces se presentaba. Ambos desplegaron en aquella emer·
gencia la mas viva energia y el patriotismo mas celoso, y lograron que no
se levantase la sesion sin que se diese un paso significativo en aquel asunto
ruidoso. En efeclo, el Ayuntamiento acordo que los Sindicos Procuradores
pidiesen ser escuchados en aquel negocio, a nombre del cuerpo municipal,
representando cuanto at derecho del comtin cumpliese. Al dia siguiente se
dirigieron al Senor Artazo, significando aquella determinacion del Ayunta
miento y su deseo de cumplir el deber que se les habia impuesto. J\uevos
e inesperados conflictos para aque! funcicnario.

"AI fin de desembarazarse de este incidente, apelo al dictamen del mismo
Lie. Serrano, que aparecia tan convencido de la rectitud y justicia de los
procedimientos gubernativos del Senor Artazo. EI Asesor, en la nueva consulta
que se Ie pedia y que fue cmitida con la misma festinacian que la anterior,
entraba admirandose de la peticion de los procuradores, por cinco razones
capitales:

P) Por atreverse a pedir par medio de un oficio y no representando
por escrito, el expediente creado;

2~) Porque ni en la Constitucian actual, ni en las Leyes antiguas se
hallaria facultad ninguna que autorizase a aquellos individuos a representar
en la materia, ni a pedir audiencia;

3~) Porque careciendo el Ayuntamiento de todo derecho para pedir que
su voz fuese escuchada, mal podia ordenar a los sindicos que gestionasen
cosa alguna;

4~) Parque la nominada solicitud es generica (todo esto es textual)
y no particular, pues se explican sobre pago de diezmos, y es de entenderse
que parece procuran que no se paguen absolutamente, aun con ser tan
antigua esta contribucian como la ley de gracia; mas, como Cam en la ley
escrita, y apurando el asunto, como Dios mismo, que como todo 10 que existe
ha existido y podido existir, 10 ha tenido en su mente, 10 dispuso cuando
fue de su divina voluntad, no es nueva, es muy antigua; y

5~) Que el Soherano, a quien la cabeza de 1a Iglesia, el Sumo PontHice,
concedio los diezmos (contraigome de las Indias) con el titulo de Vice
Patron Real, protector de la disciplina eclesiastica, ha constituido un tribu
nal para atender a eUos, compuesto del Intendente, dos Jueces Hacedores, un
Ministro de la Hacienda Nacional, un Promotor Fiscal letrado y Contador;
que es decir que ninguno otro, ni junta alguna debe entrometerse en su
arrendamiento y distribucion; y de consiguiente persona alguna, no digo
privada, pero ni publica, mucho menos gestionar porque seria. " Pera no
10 quiero decir.

"Por todas estas razones, que sin duda ninguna parecieron al Asesor de
grave peso y consecuencia, y sobre todo muy puestas al alcance y compren·
sian de cualquiera que las meditase detenidamente, concluyo can aconsejar
al Gobernador de 1a Provincia, que desechase por temeraria la solicitud
de los Sindicos Procuradores del Ayuntamiento de Merida, imponiendoles

." Vease nota 52.
108 Vease nota 58.
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perpetuo silencio, haciendo ejecutar en todas sus partes, y sin detenerse en
ninguna nUeva consideracion, el bando y reglamento que habia circulado
para la recaudacion del nuevo diezmo. Asi 10 decreto puntualmente el Gober
nador; desde aquel momento la lucha tomb un diferente canicter.

"Porque habiimdose circulado e1 bando y el reglamento relativos, comenzo
de nuevo la agitacion popular, instigada principalmente por los sanjuanistas.
En aquellos momentos y luego que hubo pasado la primera impresion de 1a
sorpresa, la prensa de San Juan lanzo un tremendo folleto bajo el seudonirno
del Novicio, obra de don [Jose] Francisco Bates,199 que hel6 de terror y
espanto al Gobernador de la Provincia.

"No solamente se empleaban en aquel escrito las poderosas arma;; del
raciocinio y del buen sentido, sino que por via de amplificaci6n se apelaba
al ridiculo de una manera tan pungente y exasperadora, que no hubo suscep
tibilidad, aun de las menos vivas en el partido rutinero que no quedase herida
hasta en el corazon. Aquella logica era incisiva, irresistible; y como ademas
la demostracion venia acompanada de amenazas, exageradas y aun extra
vagantes algunas de elIas, el efecto no pudo ser mas fulminante en un animo
apocado cual 10 era el del Senor Artazo, y en gentes ciegas por el espiritu
de partido como eran todos los liberales [los sanjuanistas] en la provincia.
Los curas se rebulleron de ira y de indignacion.

"La libertad de imprenta aun no estaba perfectamente definida, y para
la circulacion de un impreso se necesitaba de que fuese previamente permitida
por una junta Hamada de censura. La que a la sazon habia, pertenecia
exclusivamente al partido liberal [a los sanjuanistas], como que la habia
ganado por eleccion, colocando en ella entre otros al Padre Velasquez y al
Padre Justis, y de secretario a don Lorenzo de Zavala. Todos estos individuos
estaban aunados en sentimientos y modo de obrar, y la produccion de don
(Jose] Francisco Bates bien podia tenerse por hija legitima de cada uno
de los miembros de la Junta de Censura.200 Los rutineros les hacian acusa
ciones gravisimas, llamimdoles herejes, enemigos de la paz publica, aspirantes
a echar par tierra el trona y el altar; y la Junta de Censura, firme e inque
hrantahle en su puesto, dejaba pasar inadvertidas todas estas efusiones del
odio de partido, can tal que se Ie dejase expedita para proteger la difusi6n
de las ideas de sus partidarios. Luchando en un mismo terreno y sin apelar
a otras armas que a las de la imprenta, el triunfo de los sanjuanistas era
indudable, aunque no fuese mas que par 1a novedad de sus doctrinas: novedad
que como es bien sabido ejerce tan poderosa influencia en el animo de los
pueblos. Apehindose a vias de hecho, venceria quien tuviese de su parte
el poder y la fuerza; pero de otra manera, los libera1es [los sanjuanistas]
podian contar con la simpatica deferencia de todos los que no se hallasen
personalmente interesados en las cuestiones que se suscitaban. E1 folleto del
Novicio volo, pues, en todas direcciones, y fue a conmover todos los animas
hasta en los mas apartados rincones de la peninsula."

n. Vease nota 87.
No existe un solo ejemplar de ese folleto, publicado en Merida el ano de 1814.
>00 La Junta de Censura fue establecida en Espana y en las posesiones espanolas de America

para sustituir al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion, que fue suprimido por la Constitucio
de 1812.
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La situaci6n critica de aquellos momentos estuvo en 1a reaCClOn de los
indios, afectados por aquella resoluci6n tan absurda, que la describe 1uego
el autor en todo su sentido:

"Los indios, por instinto puramente y sin necesidad de scr influidos e
instigados por los escritores sanjuanistas, mostraron en eI acto la mis decidida
resistencia a someterse al bando y reglamento del Gobernador. En mas de
un pueblo, sin tomar todavia una actitud verdaderamente hostil, reunieronse
para formular sus sentimientos y expresar su decidida resistencia, mientras
que la gente blanca de esos pueblos, aquellos jovenes conocidos en el interior
bajo el mote semiindigena de Yaax-mozos,201 se entretenian en atizar con
sus imprudentes discursos aquel espiritu peligroso. Los ayuntamientos cons
titucionales, gran parte de los cuales se hallaban compuestos casi exclusiva
mente de liberales 0 sanj uanistas, por diferentes medios procuraron eludir
el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el Gobierno. Hicieronse
notables entre todos, los de la villa de Valladolid y pueblo de Dzemul. EI
primero, presidido por el Alcalde, don Mateo Moreno,202 hermano de don
Pablo y uno de los mas fogosos y exagerados sectarios de las nuevas ideas,
hasta el punto de ser tildado por impio y excomulgado, desobedecio formal
mente las ordenes superiores, dieiendo el Alcalde, en nombre del cuerpo
municipal, que consideraba sumamente peligroso el simple conato de resta
blecer las obvenciones, bajo cualquier nombre y encubiertas bajo cualquier
disfraz; y que tal medida era tanto mas alarmante cuanto que halhindose
compuesto el partido de Valladolid de una inmensa mayoria de indios, no
era remoto el caso en que pretendiesen alzarse con gran riesgo de la raza
blanca que alli habitaba. 203 El Ayuntamiento de Dzemul no fue tan expresivo

"'" Yaax significa en lengua maya verde oscuro y ya raax azul 0 verde fuerte. No hay una
palabra propia para el color azul. As! podiamos traducir Yaax-mozos como Mozos azules 0 de Ean
gre azul.

'02 Don Pablo Moreno tenia dos hermanos que siempre permanecieron en Valladolid de
Yucatan, casaron y murieron en esa poblacion: don Pedro Manuel y don Mateo. Ambos casaron
con dos hermanas, hijas de don Jose Navarrete y Baeza y de dona Mada Pinto y Araujo, de este
modo don Pedro Manuel con dona Josefa y don Mateo con dona Damiana.

Del matrimonio de don Pedro Manuel Moreno con dona Josefa Navarrete y Pinto nacio en
Valladolid de Yucatan el Coronel don Carlos Moreno Navarrete, que figuro en la heroica defensa
contra los indios rebeldes en la Guerra de Castas. Caso don Carlos con dona Rita Canton y Rosado,
hermana del celebre General don Francisco Canton, Gohernador del Estado de Yucatan, 1898
1902, que por muchos anos fue infatigahle combatiente en la Guerra de Castas y actuo en diversas
rebelioncs. Hijo de don Carlos y de dona Rita fue el ilustre poeta y periodista, Lie. Delio Moreno
Canton, fignra muy popular que en dos ocasiones intento ganar las elecciones para Gobernador
del Estado y las perdio.

Del matrimonio de don Mateo Moreno con dona Apolonia Rebolledo, que fue su prirnera e,posa,
nacio dona Juana, esposa de don Francisco Navarrete, padres que fueron del General don Felipe
Navarrete, que combati6 muchos anos a los indios rebeldes en la Guerra de Castas y fue Gober
nador de Yucatan con el titulo de Prefecto Superior Politico, 1863-1864, cuando se inicio el
regimen del II Imperio Mexicano.

20' Valladolid de Yucatan fue de las poblaciones mas castigadas par los indios rebeldes, en la
Guerra de Castas, el ano de 1848. Comenzaron am los sucesos con el sangriento motin del 15 de
enero de 1847, en que hubo escenas horribles de crueldad. EI 14 de marzo de 1848 cayo la plaza
en manos de los indios, cometiendo espantosa carniceria en la poblacion blanca. EI 28 de diciembre
siguiente fue recuperada la poblacion por las fuerzas de los blancos.
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y energico en su resistencia; pero dijo con toda formalidad y aplomo, aunque
en un lenguaje no muy propio, que no podia echarse encima Ia responsa
hilidad de circular y hacer ejecutar una determinacion tan llena de inconve
nientes y que no tenia una sola simpatia en toda su jurisdiccion. De manera
que en unos pueblos descaradamente y en otros por manejos disimulados
o extraoficiales, 10 que habian demandado con tanto teson los curas y
conseguido a duras penas, fue a estreIlarse contra la resistencia de quienes
podian favorecerles en sus miras, acrecentada con los medios facticios que
empleaban los sanjuanistas en Merida. La decepcion no podia ser mas com
pleta, ni la congoja y alarma del Gobernador al encontrarse con semejantes
obstaculos, podian ser mas justificables.

"Entre tanto, los Sindicos Procuradores del Ayuntamiento de Merida
no habian dejado vencerse con la providencia dictada por el Gobernador, a
consulta del Lic. Serrano. Todo 10 contrario. Teniendo por ininteligibles
las razones vertidas por el Asesor, 0 en todo caso poco aplicables a la cuestion
presente; viendo ademas que las ordenes se habian librado para el cobro
del nuevo diezmo y que esas 6rdenes eran mal recibidas, volvieron a presen
tarse en 14 de enero del mismo ano de 1814, ostentandose partes en eI
negocio y prescindiendo de la providencia que les habia negado voz e im
puesto perpetuo silencio. En un breve y respetuoso escrito, pero Ileno de
firmeza y energia, expusieron al Gobernador que era contrario a las Leyes
de Indias el impener semejante contribucion a los indigenas, por mas que
conforme al nuevo codigo politico y moderna legislaci6n se les reputase
iguales en todo a los demas espanoles; que en su virtud y fundados en las
buenas razones que expondrian, protestaban de nulidad contra todo 10 actuado
en los terminos de la ley de 9 de octubre [debe ser noviembreJ de 1812 y
articulo 173 de la Constitucion, y pedian los autos para enterarse y represen
tar. Ademas, por un postscriptum demandaban que si habian algunas leyes
nuevas relativas a semejante asunto, ignorandolas el Ayuntamiento, se Ie
diese un traslado 0 noticia de elIas. Semejante peticion se llevo de calle
la poca 0 ninguna energia que conservaba el Gobernador, despues de hallarse
con tan nuevos y multiplicados obstaculos, no siendo el menor de eIlos el
Ienguaje incendiario de los escritores sanjuanistas, y se dio por vencido.
EI triunfo que los curas del obispado habian llegado a conseguir, se nulifico
en el acto de haberlo obtenido por las dudas y vacilaciones del Senor Artazo;
mejor dicho, por su falta de principios y sistema en este y todos los demas
asuntos que se Ie presentaron en la epoca dificil y peligrosa de su adminis
tracion.

"En efecto, despues de haber negado toda personalidad a los procura
dores del Ayuntamiento de Merida, e impuestoles silencio, en vez de rechazar
su nueva pretension, paso el escrito a consulta del Auditor Origel. Este
tampoco tenia una opinion muy precisa y categ6rica en el particular, pues
sin aceptar el establecimiento de los nuevos diezmos, queria que los curas
fueran lisa y llanamente restituidos en el goce de las antiguas obvenciones,
siendole indiferente el tiombre de esta contribucion, con tal de que se pagase.
A 10 menos, tal es 10 que puede inferirse del muy laconico dictamen que
emitio para cumplir con el ultimo auto del Gobernador, aconsejando a este
que sin perjuicio de la naturaleza ejecutiva del negocio, puesto que los curas
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ante todas [las] cosas debian ser restituidos en el goce de las obvenciones, se
entregase por nueve dias el expediente de los procuradores de Ia Ciudad,
para que en esa dilacion dedujesen el derecho que creian corresponder al
comun que representahan. Asi 10 decreto el Gohernador, si hien dispuso que
no se entregase el expediente, sino hasta despues de concluirse la compulsa
que de el habia ordenado para dar cuenta a las Cortes. No hubo quien no
conocie8e entonces que habia cesado el favor de don Pedro Escudero, y que
de nuevo volvia a e!evarse en el concepto del perturbado Jefe de Ia provincia
la opinion de don Pablo Moreno." 204

Una vez mas, el autor de estas referencias que transcribimos, concede
un intermedio a sus relaciones de los acontecimientos, para poder informal'
de la vida y antecedentes de los personajes que salen a eseena. En esta
oeasi6n es de la figura del Diputado de Provincia don Juan Jose Duarte
de quien se ocupa y del eual ya hemos proporeionado las noticias corres
pondientes.205

Afiade 10 que sigue:
"Desde que se promovio la cuestion de las obvenciones de indios y observo

la temible actitud que tomaban las partes contendientes en aquel grave
negocio, se ocupo asiduamente en inventar arbitrios que pusiesen termino
a esa contienda, quedando unos y otros satisfechos. La tarea de suyo era
bastante enojosa y dificil, y cualquiera otro que no hubiese tenido la insis
tencia y tenacidad de caracter que poseia el Senor Duarte, habria prescindido
de tratar de un asunto, en que siempre era recibido con rechifla par unos y
por otros. Nada de esto Ie desalentaba y jamas perdia la ocasion de dar
sus consejos y proponer sus medias de arreglo.

"El momento en que los Sindicos Procuradores del Ayuntamiento de
Merida fueron admitidos a representar los derechos del municipio, Ie parecio
muy propio y oportuno al buen Diputado de Provincia para hacer admitir
oficialmente su intervencion en aquel asunto, en que se cruzaban intereses
tan opuestos y complicados. Sin consultarse con persona alguna, extendio
sobre su bufete un pliego de papel seHado, y dirigio en su calidad de Diputado
y usando de la autorizacion que la Constitucion Ie otorgaba para promover
el bien y prosperidad de la provincia, una breve exposici6n al Gobernador,
pidiendole:

19) que suspendiese desde luego los efectos del banda en que establecia
el nuevo diezmo; y

2°) «que don Pedro Jose Guzman, los Sindicos y el llustre Ayunta
miento, y don Lorenzo de Zavala, como opuestos a la providencia quedasen
jueces de Ia causa para que en una sesion publica con asistencia de la
Diputacion Provincial, del Hmo. Senor Obispo, todas las corporaciones y
curas que esten en la ciudad, propongan otra medida que les parezca mas
analoga, politica y econ6mica, etc.»

20< Dr. SIERRA O'REILLY, II, 106-10.
... Vease nota 73.
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"Y como casi no habia uno que se dirigiese al desprestigiado Senor
Artazo, sin que se permitiese alguna amenaza, don Juan Jose Duarte conduyo
su escrito en estos terminos enfaticos: «Protestando que si de no verificarse
10 que pido, se conmueve la provincia, alertada a desobedecer, repetire
formalmente contra V. S. ante el Congreso Nacional, etc.» EI Senor Artazo
pudo haber exclamado entonces, como Cesar en otra ocasion mas grave
que la presente: jTu quoque, Brute!

"Es precise decir que, salvas las muy laudables intenciones del autor, el
proyecto de don Juan Jose Duarte no podia ser mas extrano e inconsiderado.
Someter la resolucion de un caso tan grave, y en que se versaban intere5Cs
de una trascendencia semejante, a una reunion que no podia tener otro
canicter que el de una junta privada, y eso para que sus decisiones se tuyiesen
por resolutivas y concluyentes, era ciertamente el colmo del desacuerdo.
Conminar can protestas altlsonantes a un Gobernador debil, que se hab1a
perdido en el extrano laberinto que el mismo se formo, si no accedia de liso
en llano a la ilegal y absurda propuesta que se Ie hacia, exigiendole que la
autorizase pOl' una extralimitacion de sus facultades, era aquello una especie
de escarnio. Fundarse el proponente en sus poderes de Diputado, y como tal
apropiarse un pape! arbitrario en aquella controversia, era el mas extrano
olvido de todas las formas y una verdadera originalidad, que no sabriamos
tomar par 10 serio sl no hubiesemos visto en la secuela de cste negocio
uno tras otro tantos desaciertos y equivocaciones. En decto, todo el, desde
el principio hasta e1 fin habia seguido un giro verdaderamente extraviado,
segun se ha visto.

"Como quiera, existia positivamente el temor de una sublevacion de
indios en aquellos momentos, y aun algunos de los mismos san j uanistas
no dejaban de conocer que sus medias de oposicion y su propaganda habian
ida mas alla. de 10 que habian previsto. En tan critica circunstancia, des
preciar una indicacion cualquiera, que tendiese a evitar la explosion que
justamente se temia, podia liegar a ser de fatales consecuencias. Por esta
consideracion, 0 mas bien porque se procedia a eiegas y sin regIa fija
en este negocio, e1 Gobernador Artazo acogio la extrana demanda de don
Juan Jose Duarte, pasandola al dictamen del Asesor de la Intendencia,
COn encargo de preferente despacho. Perdidos los curas, 10 mismo que el
Gobernador, en aque1 dedalo, tuvieron una vislumbre de esperanza vaga con
tan extraiio e inesperado incidente.

"Entre tanto las anteriores providencias del Gobernador se tenian par
no dadas. El bando y el reglamento para el cobro del nuevo diezmo pasaban
por una quimera y la prensa liberal excitaba mas y mas la resistencia.
Redoblabase la audacia de los indios, los instigadores se hacian mas osados
y todo estaba indicando que se habia entrado ya en un carri! peligroso, por
la imprudencia de los unos y la codicia y ligereza de los otros, el cual podia
guiar muy facilmente a una lamentable catastrofe. EI nombre del Venerable
Obispo diocesano habia caido en la pluma de los libelistas de la epoca y las
tribulaciones del ilustre prelado complicaban mas y mas la situacion.

"EI Auditor Origel, a cuyo estudio se llevo la peticion del Diputado
Duarte, se vio en un nuevo embarazo para aconsejar una resolucion. Hasta
alli con cierta habilidad habia pasado a traves de los crecientes obstaculos
que este negocio suscitaba a cada momento. Con gran copia de doctrinas,
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ineonducentes muchas de eHas y COn un solemne aparato de palabras, vadas
aunque sonoras en gran parte, logro evitar un compromiso de responsabili.
dad, dej ando a Unos plenamente satisfeehos y a otros no muy disgustados
de su manera equivoea de eonsiderar la cuestion, pues que asi quedaban mil
puertas abiertas para proseguirla indefinidamente, sin llegar jamiis al termi
no que anhelaban los curas. Pero en esta vez no era muy facil conservarse en
aquella posicion y por fuerza tenia necesidad de ser mas explicito. En
efeclo, en un breve y no mal razonado dictamen, emitio por primera vez
la doctrina eonstitucional de que parecian huir todos hasta aUi, relativa a 1a
incompetencia y falta absoluta de jurisdiccion contenciosa en el funcionario
a quien los curas se habian empeiiado en hacer juez de su causa, si bien
recibian can suma prevenci6n todas sus determinaciones. EI Lie. Origel
insistio en terminos generales, en cuanto habia escrito durante aquella con
troversia, en todos los dictamenes que se Ie haMan pedido; pero en este
tuvo por conveniente aiiadir 10 que sigue:

«Ofreceseme solarnente decir que el punto no 10 he considerado en
cuestion, ni por consiguiente contencioso; porque en tal hipotesis habria
dicho a V. S. desde el principio que se abstuviese de su conocirniento por
ser propio y privativo de otra potestad, y aun cuando no 10 fuese asi b
materia decimal, bastaria ser nccesaria contienda judicial (si alguna duda
habia) para sobreseer V. 5., cuyas facultades como primer agente del
Poder Ejecutivo, no estiin en la esfera de 10 contencioso, sino en la de 10
gubernativo, politico y economico, para deterrninar en este ramo guberna o

tivamente.»" 2()G

Recapitula Sierra O'Reilly 10 expuesto para examinar y advcrtir, mv}
tando al estudioso a considerar en la forma que sigue:

"EI lector, a quien hernos procurado enterar minuciosarnente de todos
los porrnenores de este suceso, puede juzgar de cminto valor habria sido
hacer cornprender desde el principio al Gobernador de la Provincia la natu
raleza y extension de sus facultades constitucionales, guiiindole por ese
camino, que habria evitado mas de un escollo. Pero en primer lugar, se
conservaban todas las tendencias y aspiraciones absolutistas de reputar al Jefe
de la provincia revestido de toda aquella autoridad ilirnitada de que hasta
alIi habian gozado los Capitanes Generales; y en segundo lugar, no se habia
tenido entonces otro objeto que aprovecharse de la debilidad del que a la
sazon gohernaba, para autorizar con su nornhre y el prestigio que el hiihito
Ie daba, el restableeimiento de las obveneiones parroquiales. Verdad es que al
circular el decreto de 9 de noviembre de 1812, el mismo Jefe se habia
permitido una interpretacion hasta cierto punto arbitraria; pero si en eso
hubo desacierto, que 5i hubo tal, segun hemos procurado demostrarlo exten
samente, este desacierto no autorizaba de ninguna manera todos los demas
que se habian cometido y 5e intentahan cometer, olvidandose y violiindose
a sahiendas la nueva constitucion de Ia monarquia y leyes concordantes.
Facil es inferir de aqui si los sanjuanistas, entre quienes existian hombres

20. Dr. SIERRA O'REILLY, II, 112-3.
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muy entendidos e iluslrado", hallarian 0 no un c:.llTIpO franco pala atacar
las providencias del Gobernador Artazo, censurar diusticamenle la intenen
cion del diocesano y apmar la paciencia de los cmas del ohi-pado, harto
exasper:ldos con ver"e subitamente de"tituidos de la m:l'; pingue y "egura
de sus rentas.

"Despues de todo 10 que hasta aqui hemos visto, es inutil que pre ten·
damos buscar orden, regularidad y conveniencia, ni viso alguno d,· formalidad
en la prosecucion de este cansado negocio. Oido el parecer del A-e-or. COIllO

una cosa muy sencilla y natural, sin proveer cosa alguna sobre la -u"pensi6n
o cumplimiento de sus anteriores delerminaciones, el Gobernador Artazo
mand6 dar traslado 0 vista de la peticion del Senor Duarte a los apoderados
d; los curas, impaciente~ J cu~i de~eJperadG~ en presencia de tantas aberra.
Clones y de la inutilidad 0 ineficacia de sus esfuerzos. En aquell"s momentas
Ia acrimonia de Ia prema sanjuanista habia lIegado a su colmo hasta el
extremo de intimidar realmente a los curas y sus favorecedore5, aun a los
menos dispuestos a dejarse imponer, 0 a los mas ciegos y preocupados
en la cuesti6n. Lo cierto es que en su contestaci6n a la demanda del Diputado
Duarte, los apoderados de los emas, haciendo un poderoso esfuerzo para
moderarse y no saltar los diques a su resentimiento, reconocieron que en
efecto existian inconvenientes graves que inducian a una fermentacion general
en el eumplimiento del auto y banda del Gobernador."

Decian esos apoderados:

«Desde luego, atendiendo mas a la tranquilidad publica que al interes
particular de Sil cuerpo, por el bien de la paz se suseriben gustosos a la
suspension del bando ultimo.»

"En conclusion pedian, que si para establecer un nuevo arbitrio que
volviese la congrua a sus beneficios, se juzgaba oportuno acudir al medio
de una junta, en la forma que sugeria la petici6n del Diputado de Provincia
don Juan Jose Duarte, consentian en ella desde luego."

Afiadian:

«Con tal que a mas de los vocales que se expresan en ella, sean tambien
citados todos los senores licenciados que se hallasen en esta ciudad; y para
darle todo el lleno de autoridad legal, con arreglo al espiritu de nuestra
Constitucion espanola, sean tambien citados a precisa intervencion y asis
tencia dos vecinos honrados, imparciales y cristianos que los apoderados
nombrarian cuando sean requeridos, en calidad de hombres buenos, que
sean en caso necesario arbitros terceros en discordia.»"

Comenta Sierra O'Reilly con sorpresa:

"Preciso es decir con sentimiento, que no podian llevarse las cosas hasta
un extremo mas vicioso, tratandose oficialmente de un asunto tan serio y
delicado.
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"Puesto el negocio en semejante estado, lque fue 10 que hizo el Gober
nador Artazo? lncidir en nueva anomalia, que puso el sello a las ya cometidas
hasta alIi. En un auto que proveyo en 16 de febrero de 1814, dijo que en
atencion a las dificultades y consecuencias que presentaba el restablecimiento
de las obvenciones, despues de haberse notificado a los indios, al tiempo de
promulgarse el decreto de 9 de noviembre de 1812, la ninguna obligacion
que tenian de pagarlas; consideradas las diversas opiniones que se mani
festaban a la sazon en los papeles publicos, y que han formado el espiritu
y concepto del pueblo, y teniendo a la vista que en las circunstancias del
dia, en que facilmente se acaloran los animos por cualquier novedad, debe
precaverse entre otras cosas el desorden tan perjudicial a la seguridad publi
ca; desde luego convenia en que se tuviesen por nulos y de ningun valor
el bando y reglamento que habia hecho publicar y circular para la imposici6n
y cobro del nuevo diezmo, es decir para el pago de las antiguas obveneiones
parroquiales que habian hecho restablecer los curas bajo aquel nombre, como
si esto pudiese cambiar en nada la naturaleza de las cosas, 0 como si los
indios, solo por serlo, careciesen del suficiente sentido comun para deseo
nocer la ninguna diferencia que existia en cosas que inmediatamente afectaban
sus intereses materiales, en 10 que rarisimas veces llega a equivocarse el
hombre mas torpe.

"Pero no era esta sola irregularidad 0 inconsecuencia la que comprendia
el auto razonado del Senor Artazo. Fundandose en 10 que aparecia vertido
en cierta discusion de las Cortes espaiiolas, relativa a los procedimientos
que habian tenido lugar en algunas diocesis de la otra America, en que se
aplico debidamente el deereto de 9 de noviembre, envi6 original el expe
diente al R. Obispo diocesano para que provocando una junta, cual la
proponia el Diputado don Juan Jose Duarte y los curas aceptaban, resolviese
definitivamente 10 que debia hacerse en un negocio tan grave y delicado.
l Cuil podia ser la eficacia de una providencia semejante? 5i la Diputaci6n
Provincial y el Gobernador mismo hallaban todos sus medios impotentes
para el fin, l que podia hacer el diocesano presidiendo una junta, que en
todo caso no podia tener otro caracter que el de privada? Los que hacian
una oposicion tan cruda al restablecimiento directo 0 indirecto de las obven
ciones, lPodrian por ventura cesar en esa oposici6n y guardar silencio,
porque fuese otra la autoridad y par cierto de las menos competentes, la
que llevase a efecto la restitucion solicitada? Porque el R. Obispo en una
pastoral muy sentida y patetica intimase el pago de las obvenciones, llos
indios iban a someterse pacientemente a satisfacerlas, deponiendo la resis
tencia que manifestaban'? l Todos los edictos del Senor Estevez no hahian
sido enteramente inutiles? Estas reflexiones que naturalmente debian ocurrir
al menos avisado, no detuvieron a los que dirigian este asunto y cometieron la
imprudencia de compromeler mas y mas en el Ull nombre tan respetable
como el del Obispo diocesano.

"Fue entonces cu~ndo los curas, derramando a torrenles toda la amar
gura que encerraba su corazon, elevaron a su prelado el memorable escrito
de 3 de marzo de aquel propio ano, clamando por pronto y eficaz remedio
a sus males. Este documento es un verdadero proceso contra el Gobernador
Artazo, su secretario Moreno, los sanjuanistas, los indios y todos los que
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directa 0 indirectamente resistian las obvenciones. :\ada propio era en verdad
aquel escrito para indicar una salida franca a la cuesti6n; pero a 10 menos
era un desahogo contra todos los adver"arios, que con mas 0 menDs franqueza
haeian la guerra a las ohvenciones. £1 escrito no esta mal razonado, ni
carece de esa 16gica contundente que sugieren las pasiones excitadas. ::"las
todavia: en algunos pasaj es seiialados el lenguaje es elocuente y persuasivo,
y sin duda alguna dehemos considerar ese documento como uno de los mas
notables de la epoca historica a que nos referimos. Aunque cada uno de
los tres curas que Ie firmaron era muy capaz de producirlo por si mismo
sin el auxilio de ajenas luces, la fama se 10 ha atrihuido al Cura de Heeel
chakan, don Francisco de Paula Villegas, que tambien era miembro de la
Diputaci6n Provincial, a la suzan uno de los rutineros mas exaltados y el gran
instigador de los pasos todos que se dahan, aventajando en esto al mismo
Cura Pacheco, no menos interesado en el restahlecimiento de las obwn
ciones.207

207 Vianse pp. 233-4 para datos biograficos del Cura de Hecckhakan, don Francisco rle
Paula Villegas.

Don Manuel Pacheco era entonces Cura de Tihosuco.
Uno de los que firmaron el escrito del 3 de marzo de 11114- fue don Jose Maria Dominguez, quien

muchos anos fue Cura de TixcacaItuyub. pueblo donde nacio el Dr. don Justo Sierra O'Reilly, el
24 de septiembre de dicho ano. Precisamentc el Senor Domingn"z era entonc('s cl Cura de Ia
parroquia de esa poblacion.

Nacio en Merida don Jose Maria Dominguez y fue bautizado el 20 de diciemhre de 1761. En
la partida de dicho bautizo se hizo eonstar q'ue era "hijo de padres no conocido,,", expo"ito a dona
Maria del VaIle y que la madrina fue dona Rosa Dominguez.

En el expediente para recibir las ordenes sacerdotales, el ano de 178.1, se hizo con"tar que
llevaba los apellidos de Dominguez del Valle por haber sido exposito a dona Maria del Valle \'
Solis, viuda del Regidor don Agustin Dominguez. Que su color "es e"panol al parec('r".
Asimismo, que habla sido discipulo de don Jose Nicolas de Lara, qnien rkclaro fue c,tudiante
"muy aprovechado" en Teologia, como tambien del Dr. don Jo"e Joaqnin Chacon.

Estudio en el Seminario Conciliar de San I1defonso pI IX curso de filosofia que estuvo a cargo
de don Ignacio de Cepeda, del 19 de octuhre de 1779 al 30 de enero de 1782.

En los ultimos arros de su vida fue Cura del pueblo de Hunncma. dc"puf., de serlo muchos
en TixeacaItuyub. Murio en Merida el lunes 10 de abril de 1820 y hlP entcrrado eI dia siguiente "11

el Campo Santo de Santa Lucia, oficiando en el funeral d (ura Rector del Sa,,:rario, don Jo"f.
Maria Guerra, quien despues fue Obispo de Yucatan. En la partida de dicho entierro se afirma
que dejo testamento y que era el Cura de la parroquia del rderido pucblo.

EI Senor Dominguez estaha muy relaeionado con la familia Sierra, que alm'llw era ongmaria
de VaIladolid de Yucatan, vivia en Tixcacaltuyub, y a la que pcrtenccia eJ Dr. don Justo Sierra
O'Reilly.

Caso el mencionado don Justo en Merida el 23 de mayo dc 18~2 con dOlla l\laria Concepcion
Mendez y Echazarreta, natural de Campeehe, hija del Gobernador del Estado de Yucatan. don
Santiago Mendez Ibarra, eampeehano. Su primera hija Maria Concepcion nacio en :\lerida el 4
de agosto de 1844; Stl segunda, Maria de Jesus. ('n Campeche el 19 de junio rie 18-16; V los demas
varones en Campeche: Justo, el 26 de enero de 1848; Santia~o, el 3 de fehrero de -1850: y el
menor, Manuel, en 1852. En todas las partidas de los bautizos de sus hijos, aparece el referido
Dr. Sierra O'ReiIly como hijo de dona Maria Concepcion Sierra.

Dice el mismo en su obra lmpresiones de un viaje a los Estados enidos de America v at Canada.
que cuando se hallaba en Nueva Orleans, octubre de 1848, record6 un dia que era el aniversarin
de la muerte de "una pobre hermana mia que me habia servido de madre, y madre en verdari
muy tierna, carinosa y amante".

Consultamos el registro de entieuos de la Catedral de Merida, eorn,spondiente a octuhn> ric
1847 y haIIamos que efectivamente, el martes 26 de dicho mes mmio dona torenza Sierra. \·eeina
de Merida y soltera.
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Dedica Sierra O'Reilly algunas pagmas de su obra para describir el
canicter y las actividades del Padre Villegas, informes que van precedidos
de una advertencia que proporcionamos a continuaci6n:

En otra obra suya, Diario de nuestro viaje a los Estados Unidos de America, refiere en que
poblaciones celebro sus cumpleanos: en su pueblo natal, el ana de 1815; en Merida, los anos de
1816 y 1817; en Hunucma, el de 1818; y los inmediatos siguientes en Merida. En el citado ana
de 1818 ya se halJaba e] Cura Dominguez de Cura de la parroquia de Hunucma.

Ademas de la mencionada dona Lorenza, fueron hermanas suyas Epifania, Rudesinda y Caye.
tana, que ingresaron en el convento de Concepcionistas, Merida, como religiosas. Dona Epifania
fue Abadesa de dicho monasterio en varias ocasiones. Murio en Merida el 16 de diciembre de
1886, a la edad de setenta y ocho anos.

OttO hermano, don Manuel Antonio fue saeerdote. Nacio asimismo en Tixcacaltuyub y tnurio
I'n Merida el 9 de julio de 1876, siendo Cura y Vicario del pueblo de Halacho, a los setenta anos
de edad.

Dona Maria Concepcion Sierra, que ya hemos mencionado como madre de todos estos Sierra,
murio en :'.1erida el martes 24 de marzo de 1829. Aparecen como hermanas suyas dona Juliana y
dona Martina, que casaron en Merida como hemos de ver.

Impresiones de un viaje a los Estados Unidos de America y al Canada, I (Campeche, 1850),185.
Diario de nuestro viaje a los Estados Unidos de America (Biblioteca Historica Mexicana de

Obras Ineditas, 12, Mexico, 1938), 10.
APCMY, Entierros, XV, 7, y XXII, 92.
Carlos R. ME'IENDEZ, Novenla aTzos de Historia de Yucatan (1821-1910). Merida, Yuc. 1937,

pp.424·5.
RUBIO MANE, "La Guerra de Castas en Yucatan y el Sr. Pbro. don Manuel Antonio Sierra

O'Reilly", en Bolelin del Archivo General de la Nacion, XXI, 2, abril·mayo-junio 1950, pp. 235-53.
De dona Juliana v dona Maria Martina Sierra tenemos los datos que siguen:
EI sabado 23 de marzo de 1816 caso en Merida don Jose Justo Castillo, natural de dicha ciudad

y viudo de dona Manuela Rendon, que habia muerto en Acanceh, can doiia Juliana Sierra, viuda
de don Miguel de la Pena, que habia muerto en Tixcacaltuyub.

El lunes 29 de septiembre de 1828 caso en Merida el Capitan retirado don Jose Ignacio Barrera,
Yiudo y veeino que habia sido de Campeche, can dona Maria Martina Sierra, natural de Valla
dolid de Yucatan, hija legitima de don Jose Gregorio Sierra y de dona Teresa Salazar.

A la referida dona Maria Martina Sierra y Salazar Ie dono el Cura de la parroquia de Hunucma,
don Jose Maria Dominguez, en i\Ierida, el 14 de mayo de 18]8, ante la Ie notarial de don Jose
Rivas Cacho, a "causa mortis", llnas casas que ubicaban al oriente de la Ermita de San Juan
Rautista, en esquina que l11iraha a calles hacia el oriente y el norte, es decir las calles que hoy
son 69 y 62, casas que habia comprado el 4 de diciembre de 1817 de don Francisco del Canto,
albacea de la finada dona Josefa del Canto. Se hizo constar en dicha escritura que el rneneionado
Cura donaba esas casas para que pasara su propiedad a quienes Ie tenia comunicado a dona Maria
:Martina.

APCMY. Casamientos, XIII, 49v., y XIV, 82.
Archivo General de Notarias, Merida de Yucatan. Protocola de don Jose Rivas Cacho, ano de

1818, if. 30-1.
Por toda esta informacion documental puede \-erse la relacion familiar del Cura de Tixcacal

tuyub y luego de Hunucma, don Jose Maria Dominguez, can el Dr. don Justo Sierra O'Reilly. La
influencia del mencionado Cura en el referido don Justo, como tambien la de su preceptor, don
Antonio Fernandez Montilla, puede percibirse en los estudios que escribio sobre el problema de
las obvenciones.

EI citado don Jose Maria Dominguez, cuando era Cura de Tixcacaltuyub, dirigio un escrito
a Jas Cortes de Cadiz para exponer ese problema. La hizo par media de su apoderado, don Juan
Jose de la Presilla, a quien Ie habia confiado poder en Merida, el 13 de febrero de 1813, para
rcprcsentarlo ante esas Cortes, como tambien el Cura de la parroquia de Santiago, don Francisco
Pasos, ante Ja fe notarial del Escribano Real y Publico don Andres Mariano Peniche.

Exponia 10 que sigue:
"Serenisimos Senores:
"Don Jose Maria Dominguez, CUta del pueblo de Tixcacaltuyub, se ve precisado a moJestar

la superior atencion de V. A., POt el trastorno que oeasiona la abolicion de mitas [nombre que

485



--- -----------~--- -----------~----

"Y ya que viene la ocaSlOn de nombrar al Senor Villegas, preclso e~

llamarle a cuentas en el Tribunal de la Historia, y si el juicio de este
fuese severo, a 10 menos por 10 que a nosotros haee, podemos asegurar que
ninguna pasion nos mueve a ealificar a un hombre, del cual apenas conser
vamos un vago recuerdo referente a la epoca de nuestra infancia. Conoeemos

se daba en Peru a una contribucion que pagaban los indios, semejante a las obvenciones de
Yucatan] y el gravamen que por otro lado va a ocasionar a los indios, al tiempo mismo que ha
de empobrecer a los curas, para que puestos en la balanza de la Justicia y conciliandolo con la
politica, se digne V. A. dar el temperamento que parezca mas prudente y equitativo.

"Por el Real decreto de 9 de noviembre de 1812, se ordena que quedasen abolidas las mitas,
o mandamientos, 0 repartimientos de indios y todo servicio personal que bajo de aqucllos u otros
nombres prestan a los particulares, sin que por motivo 0 pretexto alguno puedan los J ueccs 0

G<lbernadores destinar 0 compeler a aquellos naturales al expresado servicio. Que quedasen libres
de todo servicio personal a qualesquiera corporaciones, 0 funcionarios publicos, 0 curas parrocos,
mandando en su lugar que satisfagan los dereehos parroquiales como las demas dases, y esto que
a primera vista es un rasgo admirable de la mas acendrada justicia en favor de los dercchos im
prescriptibles de la Iibertad personal, trae eonsigo unos inconvenientes tan graves que mas bien
perjudican que favoreeen al objeto que se propuso, pues el resultado que va a tener es el de que
los indios se vayan a los montes como parece inevitable.

"Todo cOdigo legal es obra de la sabiduria, de la meditacion, de la experiencia y del tiempo,
y las leyes que eontienen estan regularmente dictadas con conocimiento de las eostumbres, de la
indole de 105 habitantes, del temperamento y de los agregados que deben tenerse presentes para
que ademas de la justicia intrinseca que eonstituye su esencia, sean utiles y convenientes, \Jues
sin esto y partiendo solo de la teoria, seran puramente ideales sus sanciones y lejos de producir
el efeeto que se proponen, no los tendnln sino extravagantes y eventuales.

"Quando se examina todo 10 que hay establecido en las 1eyes y eI fundamento en que estriba
el sistema que han adoptado sabre esto, no pueden menos de extranarse estas novedades tan
repentinas, bien que no es dado a los particulares el alcanzar las altas miras de la sabiduria de
las Cortes; pero, entre tanto reflexione que el indio pagaba anualmente 12y:! reales y 9 la mujer,
repartidos en ciertos meses del ano y que los dereehos que pagaba a la Iglesia eran 3 reaks por
un bautismo y 10 por un casamiento, sin que por los entierros tuvieran que pagar cosa alguna,
ademss de que en todos sus pleitos y causas criminales eran defendidos por pobres; y ahora si
ha de tener efecto 10 decretado, deberan pagar 8 reales por un bautismo, 84 por un easami{'nto,
13 de arras, 13 por cada entierro, las costas que causen en los pleitos y causas criminales, y HI

instruecion se abandonanl, 0 el Gobierno proveera por otro lado, 0 habra de eostarle a los Padres
el dinero; lPodri decirse que esto es ventajoso?, y lqual es el beneficio que recibe el indio en
no pagar el servicio personal?, l.Sera scaso un beneficio dejarlo obligado a unos pagos que nunea
puede haeer con la comodidad que hacia aquel de que se Ie priva? EI indio siempre ha sido pro
penso a la oeiosidad y a otros vicios que no toman incremento porque los curas vigilan con pm
dencia sobre ellos, excitandolos, corrigiendolos y predicandoles, de que ban sacado algun fruto por
el respeto al Estado y subordinacion que aun conservan. Ahora que el indio se eonsidera libre
para quanto las pasiones Ie dieten, y para vagar y radicarse dondequiera, t, quien podra reducirlos
en 10 sucesivo a la pastoral disciplina, a la obediencia de sus superiores y quien les sacani de sus
errores, propagandose entre ellos el uso y curso de sus concuLinatos, de que naeera el desorden y
otras consecueneias funestas a la causa publica? EI tiempo acreditarii con dolor este de;:astroso
resultado. EI indio puede y debe ser mas eivilizado, pero habia de ser prepanindole medios de
instruccion, no soltandole de pronto la rienda. La cosa esta heeha y los buenos deseos de ahora
no suhsanaran los resultados estragosos de 10 sucesivo.

"Se han escuchado hasta ahora los damores indiscretos, Be ponderan y abultan erueldades
que podra haberlas habido en los seglares, no en los curas; se exageran rentas y no se reflexio
na que el parroco tiene que buscar a sus feligreses dispersos en haciendas y en ranchos, muchos
de ellos a distancia de 10 y 12 leguas, transitando veredas asperas, pedregosas, sitios fangosos y
algunos por despoblados, concurriendo a qualesquiera hora del dia y dc 1a noche, y sufriendo la
intemperie de las estaciones.

"Por otra parte, 105 indios pobres no reconocen otra hospitalidad que la de los curas, que los
socorren en sus miserias, pestes y enfermedades, y si les falta este allxilio muchos de ellos pereeeran.

"El primer interes del Gobierno debe ser el de que se conserve con esplendor la Religion Cato-
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muy bien euan grave y delieada es la tarea que nos hemos impuesto volun
tariamente al entrar en estas eonsideraeiones. Pero estamos resueltos a
desempeiiarla del mejor modo que sepamos, apelando siempre a los mas
razonables medios de eritica que nos es dable disponer. Haeemos todo 10 que
es posible para ser imparciales y por de contado veraces en nuestros relatos
histOricos. 5i no 10 conseguimos, no es culpa de nuestra buena voluntad. Hay

lica, y se mantenga a los indios en la subordinacion a LIs legitimas autoridades, y que no se au
menten los vicios, ociosidad y otros inherentes al canicter indio, que can la continua educacion
y doctrina se consiguen algun tanto.

"Llego a Merida de Yucatan una Gaceta, en quc iba inseTto el Real decreta y el GobernadoT
10 mando reimprimir y circular, y que se publicara en las iglesias antes que se recibiera de oficio
y antes que 10 supiera el Prelado eclesiastico, y se publico en la Misa Mayor en los dias 7, 14 y
19 de maTZO, y el efecto que ha producido ha sido el de mandar a los indios suspendan el pago
de obvenciones y el servicio personal, y con esta novedad se ven los curas can la mayor conster
nacion, pues en los pueblos nadie quiere servirlos, ni traerles 10 necesario, trabajo que hacian los
indios, pagandoles can arreglo al arancel de las audiencias de los distritos, aprobado por el Senor
don Felipe V, en cedula del ano de 1742. Esto que parece un beneficio para los indios, no 10 es,
si quedan como esta declarado, sujetos al pago de los derechos parroquiales como los de las
demas dases del Estado, y ademas de los perjuicios insubsanables que esto ha de acarrearle a la
Nacion y a la Religion, seran muy notables con respecto a los indios, pues abandonaran los hogares
y se iran a los montes, a que son muy propensos para huir de la vista de las autoridades y los
parrocos, y la despoblacion y rustiquez se notara en todas partes.

"Atribuyase a 10 que quiera la resolucion que tomaran los indios, 10 cierto es que en breves
dias que transcurrieron desde que se publico el decreta hasta que los curas escribieron, solo se
habian presentado en el curato de Tixcacaltuyub, que pasa de seis mil almas, cinco criaturas a
bautizarse y se habian hecho cuatTO entierros, sin que los dolientes hayan tenido ni siquiera un
peso para dar a los sacristanes, matrimonios se veni.n rara vez y hasta ahara ninguno se ha presen
tado, y asi sucedera can 10 demas ; y Gpodra administrarse el pasta espiritual quando par necesidad
falten los tenientes y los feligreses de ocho y diez leguas, por carninos opuestos pidan los sacra
mentos? Esto es indicar de pronto y por mayor: si en 10 politico se busca la aniquilacion de lo~

indios, a par mejor decir alejarlos de nuestras poblaciones, este es uno de los medias mas adequa
dos; pero si 10 que se busca es su alivio y prosperidad, son otros los que deben adoptarse, y para
elIas se necesitan desernbolsos a nuevos sistemas, porque can salas palabras no se hacen felices
a los hombres. En su virtud, suplica a V. A. rendidamente se sirva declarar el temperamento que
convenga adoptarse para conciliar en 10 politico y en 10 moral las mayores y mas seguras vcntajas
de los indios, sin detrimenta de la poblacion y el mejor servicio del Altar y decoro de la Religion
y de sus ministros; y entre tanto, 0 bien que se toleren para con los curas aquellas mitas racio·
nales y prudentes que prescriben las Leyes de Indias, a bien que se mande que a los indios se les
obligue al pago de las obvenciones devengadas y que estan debiendo a los curas, como 10 hacen
las demas c1ases del Estado, y que igualmente contribuyan can los diezmos y primieias de todo
10 que siembran y crian. Asi 10 espera de la alta penctracion y acrisolada rectitud de V. A. y pn
ello recibira merced.

"Cadiz, 10 de septiembre de 1813.
"Serenisimos Senores. En virtud de encargo y podcr. ]1Ir.n Jascph de la Presilla."
En una nota al calce se hizo constar que este escrito se via en las Cortes de Cadiz y se registro

el 26 de noviembre de 1813, agregandose que no constaba acuerJo sabre 10 pedido.
Archivo General de Indias, Sevilla. Mexico, Leg. 3096.
En los censos de los anos de 1794 y 1795, relativos a la provincia d" Yucatar., figura cl pueblo

de Tixcacaltuyub, en la jurisdiccion del partido de los Beneficios Bajos. can una poblacion total de
5,118 habitantes. Era entonces la localidad mas poblaJa del mencionado partido, que tenia un total
de 25,686 habitantes. Le seguian en orden demognifico, dentro de ese mismo partido, Yaxcabi con
4,774, Sotuta con 2,150, Tacrjhichen con 1,560, Homun can 1,553, Cantamayec can 1,360 y Hoctun
can 1,345.

En la Guerra de Castas, 1847-1848, la mayor parte de estas poblaciones fueron aniquilada"
especialmente Tixcacaltuyub y Yaxcaba.

RUBIO !\hN~. Archiva de la Histaria de Yllcatlin. Campeche \. [aha;,,,. I ('\lexico, 1942),
pp. 216-R.
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un signo, segun la expreSIOn de Ciceron, por el cual se puede y debe reco·
nocer la imparcialidad del historiador y es que no haya nada verdadero
que deje de decirse. Cualesquiera que sean las ideas favoritas, las opiniones
dominantes, las predilecciones y las preferencias del historiador, este es
imparcial desde el momento en que viendo todos los hechos que proxima
o remotamente toquen a su objeto, los alega todos por mas que sienta alguna
vez una secreta e instintiva repugnancia; y esto es precisamente 10 que nos
esta ocurriendo. Por 10 demas, hay un medio muy simple para rectificar
los errores en que podemos incurrir involuntariamente, y eso 10 hemos rna·
nifestado ya desde el principio, al anunciar el punto de vista en que estamos
escribiendo." 208

Proporcionada la informacion biognifica del Padre Villegas, quien re
present6 papel tan culminante en estas discusiones, Sierra O'Reilly retorna
a sus relaciones asi interrumpidas:

"En 10 mas encarnizado de esta lucha, y cuando el Cura Villegas se habia
asegurado un puesto de influencia e importancia en la Diputacion Provincial
de que era miembro, sobrevino el incidente del decreto de 9 de noviembre, y
con el la extincian de las obvenciones parroquiales, conforme a la inteli·
gencia y aplicacian que hizo el Gobernador Artazo. La sorpresa que por
un momenta desconcerta a todos los curas, no deja de influir tambien sobre
el animo del Cura Villegas; pero muy luego recobro su aplomo y por todos
medios comenza a preparar la reaccian. Sus bien combinados pasos, a pesar
de la grita de los sanjuanistas, Ie hubieran guiado irremisiblemente al fin,
si no hubiera tropezado con la timidez y vacilacian del Senor Artazo, quien
por mas que se esforzaba en seguir los impulsos de su natural inclinacian, no
Ie era dable desentenderse de 10 que le insinuaba lentamente don Pablo
Moreno, ni de las amenazas virulentas de la prensa sanjuanista. EI Cura
Villegas, a pesar de su firmeza y tenacidad en proseguir adelante, no podia
menos de estrellarse contra aquel obstaculo invencihle, tanto mas cuanto
que el flagrante ejemplo que citaban los sanjuanistas del abuso que los
curas hacian de las obvenciones, hallabanlo en el que ofrecia el mismo Cura
Villegas. Introduciendo esto un principio de desconfianza en el animo del
Gohernador, quedaba paralizada la accian del Cura Villegas, por 10 cual
determino este tambien atacar al debil funcionario can las mismas armas
que empleaban los sanjuanistas.

"Malogradas todas sus intrigas para que la Diputacian Provincial cono
ciese en el asunto y anulase lisa y llanamente la declaracian que habia hecho
el Gohernador al publicar el decreto de 9 de noviembre, no por eso deja de
preparar otras nuevas. Una de ellas fue hacer que unos pocos indios de su
parroquia representasen -j quien habia de creer que esta fuese la expresian
espontanea de sus sentimientos!- pidiendo el restablecimiento pronto de las
ohvenciones, sabre el principio de series muy oneroso pagar los derechos
que, segun el espiritu del decreto de las Cortes, dehian satisfacer al parroco.

2.8 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 115·6.
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Esta exposicion dirigida al diocesano, que tuvo el candor de creerla sincera
mente, fue el principio de la guerra cruel que comenzo a hacer la prensa
liberal al Senor Obispo, hasta el punto de obligarle a abandonar su residencia
y trasladarse a Campeche. Pero no anticipemos los sucesos y volvamos a
los manejos del Cura Villegas.

"Para que el Cura de Hecelchakan pudiese sostener con ventaja Ia lucha
que habia emprendido, no bastaba que la causa que Cl sostenia fuese buena.
Necesitabase ademas que sus medios fuesen adecuados, propios y seguros;
que sus armas estuviesen bien templadas, y sobre todo que esas armas y
esos medias fuesen manejados can prudencia y circunspeccion. Talento no
Ie faltaba; actividad, la tenia de sobra; voluntad de obrar, como ninguno.
Pero desde luego, no era muy seguro que esa causa fuese justa, hablando
en terminos absolutos, par mas que relativamente pudiese serlo; es decir
justa y muy justa era que los parrocos y ministros del altar fuesen compe
tentemente indemnizados, y que el pueblo cristiano les asegurase la subsis
lencia, puesto que hombres eran y no angeles, para que pudieran sustentarse
de un alimento espiritual y qui altari servit, oportet ut de altare vivat. Mas,
todo eso no queria deeir que el sistema de obvenciones era bueno, justo y
equitativo, tal como estaba montado, acerca de 10 cual ya hemos expresado
con franqueza nuestra opinion.

"Despues de eso, a ningun hombre sesudo y de conciencia podia pareeer
bien que ese derecho, si lo era, se pretendiese exigir por los medios que tan
imprudentemente empleaban el Cura Villegas y cuantos cooperaban can Cl
en aquel tejido de intrigas y combinaciones tenebrosas, indignas de una
causa justa, santa y respetable, y que podia muy bien sostenerse de otra
manera, sin necesidad de desviarse ni un apice del camino recto de la ver
dad y de Ia demostracion. ;, No era hacer dudosa una justicia, defendiendola
del modo que 10 hacia cl Cura de Hecelchakan? Los demas curas i. no com
prometian tristemente el hito de su demanda, defendiendola del todo en
las manas de un hombre que no tenia ningun vinculo que Ie uniese al pais,
careciendo en el de familia, de relaciones de ninguna especie y puede ser
qul' hasla de verdaderos amigos? No hay que dudarlo: si el Cura Villegas
erro en los medias con que dirigio la controversia de los curas, mas erra
ron estos en esperarlo todo de eI y entrar en sus miras, alucinados par un
falso hrillo y tomando el oropel por oro, que es 10 que frecuentemente nos
hace extraviar Ia direccion de nuestros juicios.

"Ademas, las armas que en Ia lucha habia adoptado el Cura Villegas
cran mallsimas sui generis. Tratandose de sostener una causa que podia con
siderarse identificada con los intereses de Ia Iglesia, parecia natural que se
adoptase un lenguaje circunspecto; que al repeler los ataques de los con
trarios se hiciese con buena logica y copia de razones concluyentes, pero
no con acritud. con un Ienguaje corrosivo, eminentemente ultrajante y casi
escandaloso. Verificarlo de este ultimo modo, no solo era exasperar a los
no muy [bien] mirados contrarios, sino introdudr Ia duda y Ia vacilacion
sabre muchos puntos que no Ia admiten en candenda. Cuando un sacer
dote se abandona a los mismos arrebatos que un frenetico de Ia calle, so
pretexto de defender una cosa santa, en si misma corre el riesgo de que se
dude hasta par las personas mas escrupulosas y timoratas de Ia decantada
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santidad de ese objeto. Ahora bien, (, que fue 10 que hizo el Cura \'iJlega""
bajo de su firma 0 cubierto bajo el anonimo, durante esa contron'rsia '?
Identificar su persona con el negoeio de las obvenciones, volver injuria par
injuria y envenenar mas y mas el cspiritu de sus adversarios, quimes par
su parte, ataeando las obvenciones y las demandas de los euras, creian
atacar al Cura Villegas y sus pretensiones.

"5i nuestros informes no estan enados y la expOSIClOn que los apodf"
rados dirigieron al diocesano en 3 de marzo de 1814 es efectivamente ObIa
del Cura de Hceelchakan,2011 ya podra inferirse eual era la caustieidad y

2.' EI escrito del 3 de marzo de 1814, que los curas dirigieron al Senor Obispo Estevez, fue
publicado pOl' el Dr. SIERRA O'REILLY en su revista El Fenix, en Campeche, numero 142, de
fecha 15 de octubre de 1850, Carlos R. Menendez 10 reprodujo como apendice a la edicioll que
hizo de Ia obra del mismo SIERRA. O'REILLY, Los Indios de Yucatan, II, Apendices, 111-6.

Transcribimos ese documento:
"Exposicion que, en su fecha, dirigieron los representantes de los curas de este obispado

al prelado diocesano sobre el objeto que expresa.
"lImo. Senor:
"I Que escena tan lugubre, que cuadro tan triste y que situaclOn tan dolorosa es la que

los curas de Ia diocesis de Yucatan, se yen en Ia necesidad de presentar a la sensible vista
de su prelado, de su pastor y su obispo! Pero la quien podran elevar sus clamores si no al
que tiene, cuando no la jurisdiccion, a 10 menos la facilidad de remediarlos'? lA quien podran
dirigir los ecos del llanto, si no al supremo pastor que esta puesto para la defensa y custodia
de Israel? V. Ilma. es el sumo sacerdote a quien debemos manifestar el estado lastimoso d('
su rebano, aunque sea pasando por la angustia de martirizar su corazon, oyendo mas de ,'('rca
la lragica historia de nuestras desgracias.

"Sabe V. S. muy bien que los curas de su provincia estlibamos dotados con la congrua de
doce reales y medio, que anualmente pagaban los indios varones, y nueve reales las hembras.
de cuya masa total se deducia una septima parte a beneficio de la fabrica, para sostener cl culto
divino, quedando las seis restantes vinculadas a los parrocos y sus ministros, bajo de aquellas
responsabilidades que con respecto a las necesidades de sus feligreses tienen establecidos los
canones y la misma caridad evangelica. Este sistema de contribueion, conciliando la utilidad
y pobreza de los indios, tiene casi el mismo origen que la conquista, fue adoptado por la ex
periencia y meditacion de los prelados mas sabios de esta Iglesia, y ultimamente pOl' nuestras
Leyes de Ia Recopilacion Indiana; advirtiendo que el estado de miseria de estos neOfitos exi
gia, como se dispuso, que los veinte y dos reales y medio fuesen pagados y distribuidos en el
discurso de los doce meses del ano, para que les fuese menos gravosa la obvencion, ascgurasen
los curas una subsistencia Hja y no se viesen en peligro de quedar incongruos. POI' csta canti
dad que pagahan, ya en dinero, ya en especie, segun les acomodaba, gozaban el privilegio
de no satisfacer diezmos de las mismas especies que obvencionaban, y aunque en algunos Ill'
gares habia ciertos abusos 0 costumbres, para que el servicio personal de los indios formasl'
parte de la subsistencia de los parrocos, V. I. sabe muy bien que en Yucatan no se han co
nocido estos excesos y que cuando los indios se han o('upado en nuestros servicios domesticos,
han sido recompensados con ventaja.

"De la pnictica de algunos ohispados y a represenlacion de vados diplltados de America,
nacio sin duda el decreto de nueve de noviembre de mil ochocientos doce, que prohibe los
servicios personales de los indios, declarando que deben satisfaccr SllS dereehos parroqlliales
como las demas clases; pero este Real decreto, que debio puhlicarse literalmente, como debe
hacerse con todas las disposiciones de Ia soherania, iue interpretado, glosado y eirculado por
el Senor Jefe Superior Politico, don Manuel Artazo, aconsejado sin duda de los que abusando
de la debilidad de este lefe, quisieron valerse de su imbecilidad para destruir la religion y sus
ministros, bajo el respeto y amparo de la misma ley. No podemos persuadimos que haya sido
de otra suerte, conociendo el caracter del General Artazo, sus cortas nociones y ninguna malicia
para haber anadido de su propio arbitrio, que debia cesar en su consecu<Cl!cia el pago de ob,
venciones, segun resulta de la orden que comunico a las subdelegaciones del partido y en Ws·
timonio existe acumulada en los autos de la materia.
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nneno que contenia e1 lenguaje que este empleaba por la imprenta, cuando
en un escrito que se elevaba a la juiciosa consideraci6n de un pre1ado tan
respetable y Beno de moderaci6n y cordura, los representantes se permi
tian destilar un veneno casi en cada frase de su exposici6n, torciendo las
intenciones mas rectas e interpretando a su arbitrio ajenos procedimientos.
Un lenguaje semejante lpodria producir la convicci6n en los adversarios?
5i la polemica Bevaba por objeto dilucidar una cuesti6n interesante, l esos

"Bien penetraban los fautores de esta trama las eonseeueneias que resultarian para quedar
lriunfantes en los empenos de su maquiaveliea eonducta. Ellos se propusieron deslruir Ia reo
ligion y perseguir a sus mini"tros y no leniendo firmeza para saear el peeho y ejecularlo cara
11 cara. porque saben existen en un pueblo absolulamente catolico, se valieron de rodeos, usan·
do de las armas oe la hipocrt',ia, a titulo de proteger los dereehos de los indios con las expli·
caciones violentas de la ley,

"Sabian muy bien que el sistema eeonomieo de las obveneiones, era el que proporcionaba
mejor la eonservacion de la religion de nueslros miserables indios. Neeesitando de la incesante
faliga y de alguna espeeie de coaccion para eoncurrir al templo a oir Ia voz del Evangelio, Ia
instruecion catequistiea de la doetrina y el trato asiduo de los eclesiasticos y otras personas
limoratas, se adopto el metodo que lIamamos de labIa, para conoeer las fallas a estos actos
religiosos, que estaban easi aJig[lJos con los dias estableeidos al pago de sus obvenciones parro'
quiales.

"Cesaron estas y con una veloeidad eleetriea ceso lambien la asistencia religiosa de los
indios. En un momento empezaron a desaparecer los bautismos que antes haciamos, los ca
samientos que eelebrabamos, y hasta los entierros que teniamos; porque, 0 ya huian de Ia igle
sia como si fuera un patibulo, 0 se fueron centurias enteras emigrando a los montes, para si
no volver a las adoraciones gentilicas de la antigiiedad, a vivir a 10 menos en las anchuras
de una conducta corrompida, sin religion, sin cultura, sin civilidad, sin leyes y sin las delicias
del hombre en sociedad; se estan volviendo unos misantropos, que acaso lIegaran a ser menos
feroces que los eseitas, retrocedicndo a los melancolicos tiempos de la conquista.

"De todos estos desordenes, fae causa la arbitraria inteligencia que el Senor Artazo y sus
consejeros dieron al citado decretn de nue\'e de nodembre, y los curas al par que eran fieles
observadores de estas funestas cOllsecueneias, qucdaron en la situacion mas deplorable, por no
tener con que alimentarse, sosteniendose hasta ahora con los cortisimos dereehos eventuales
que se cobran con danes y fatigas, y con una u otra alhaja que hemos podido sacar del regimen
de una prudente economia.

"La triste escena en que estaban los indios y sus curas, les obligo a dirigir sus clamores
al Gobicrno Politico de Yucatan y a la Excma. Diputacion de Provincia, y V. I. que entonces
oyo por la primera vez los debiles ecos de sus coadj utores, tuvo a bien apoyar que en Iugar
de las obvenciones se subrogasen los diezmos que debian contribuir los indios de solo las espe
cies que antes obvencionaban; pero aquel senado provincial, no encontrando en la orbita de sus
atribuciones la facultad de resolver par Sl mismo, paso el asunto a la del Jefe Superior,
conviniendo en la j usticia de los representantes, y recomendando la necesidad de una medida
que asegurase el eulto y la subsistencia de los ministros del santuario.

"Aqui comenzo la segunda parte de la bistoria, reactiviind05e de nuevo la osadia de los
perturbadores del orden publico, y de los que no omitcn medio para introducir la anarquia,
las desgracias y todo el complejo de calamidades que estamos oyendo en estos tiempos difi·
ciles. IQue de emisarios no han cundido por los pueblos para prevenirlos! IQue de cartas
no han volado para alarmarlos, especial y seiialadamente contra los ministros de la Iglesia!
j Y que de papeles publicos no ha vomitado la boca leonica de la prensa, para pintarlos como
unos hombres inmoralcs y llenos de crimenes, que horroriza solo referirlos!

"Siguio el expediente sus tramites, aumentandose estos mas de 10 que deblan; pues los
que ganaron el corazon del Senor Artazo no han perdido ocasion para ir entorpeciendo el nego'
cio, ponderandole como un crimen de Lesa Magestad el tomar siquiera una pequena medida
que corrija tanlos excesos como Ie representamos. Sin embargo, la vehemcncia de los clamores,
por una parle, y por otra el testimonio intima de su convencimiento, que en medio de su nes·
ciencia no dejaria de ver la vislumbre de la luz, hizo dade curso a las instancias, oyendo el
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argumentos podrian convencer a nadie? No por cierlo, porqUl: es una
regIa constante e invariable que gobierna al mundo moral, y que no puede
cambiarse con declamaciones y denuestos, la de que para convencer e"
necesario antes persuadir. Ld ex abrupto, y con ese insolente y brutal fra
sismo que usan los libelistas apasionados de todo tiempo, a dcmostrar a
vuestros adversarios una verdad, y no 10 conseguircis jamas. Es cierto
que los sanjuanistas tampoco podian tacharse de excesiva modewci6n en

parecer de varios letrados, de los Jueces Hacedores de Diezmos y de otras vari:!s personas COil
quienes, extrajudicialmente sabemos, consulto.

"Omitimos referir menudamente la diversidad de las opinioncs en el modo, pero que todas
convinieron en la substancia. Es dec iI', unos peroraron pOl' 1:1 reposicion de las olJ\~ellciones, a
virtud del violento despojo que se nos hizo sin autoridad competente, y otros que babiendo ya
cesado esta pnictica, debia introducirse la del diezmo, que era a 1a que a'1uella <,quiva!ia y ia
mas analoga a las bases de igualdad, sancionadas en la Constitllcion politica de Ja Monarquia.
Esta es la unica diferencia que los asesores manifiestan en sus juicios; pero todos los consul
tados estriban y se apoyan en el indefectible principio de que se ha de dar dotacion al culto y
congrua a los ministros. Solo esos espiritus, fuertes por ironia, esos genios turbulentos, eso,.;
orgullosos ignorantes y esos innovadores del siglo dicz y nueve, quieren que baie una vir Iud
prodigiosa de los cielos a sostener visiblemente el edificio economico de la religion, 0 pOl'
decirlo mejor, intentan valerse de este pretexto para destruir 10 mismo que en la apariencia
pretenden edificar.

"La pluralidad de los dictamenes decidio al Senor Capitan General, J de Superior PoJitico,
a establecer los diezmos igualmente a los indios con los espanoles; siendo de advertir, para
comprobar el ascendiente que tienen en Su Senoria esos consejcros anti-eclesiasticos, que des
pues de extendido su auto definitho con fecha de tres de enero ultimo, agrego pOl' conclu,.;ion
que pasase de nuevo a consulta del Senor Serrano. Una de dos: 0 e! Jefe Politico habia tornado
todas las luces necesarias para pronunciar una providencia tan escabrosa en su concepto, 0

no. Si 10 primero i,a que vino pedir dictamen de una cosa que ya estaba Jigerida y bien
pesada en la balanza de la razon'( Y si 10 segundo i, como se atrevio a tirar un decreto sin el
convencimiento y competencia de su justicia? Esto no quiere decir otra cosa, Scnor I1ustrisimo,
sino que en el intermedio de mandarlo extender hasta firmarlo, empezo a titubcar el animo pOl'
la seduccion de alguna voz oculta que sordidamente trabajaba en borrar las di"posiciones de
su espiritu.

Creyendo, por 10 que la experiencia ensena, que los abogados cn punta de opiniones son
a veces un laberinto, de quien nadie sale si no se corta, busco araso f'ste asilo ell el estudio
del Senor Serrano; pero la superabundancia de nuestra justicia hizo que Ie salicse tan mal la
cuenta que no pudo menos este letrado de aprobar el auto, decidiendose en su vi-ita eI Senor
Jefe Politico a poneI' en ejecucion el pago de diezmos decretado.

"Con este designio promulgo un bando a cuatro de enero ultimo, acompanado de una ins
truccion reglamentaria para el gobierno y recaudacion de los diezmos y de un edicto pastoral
que la sabiduria de V. 1. expidio, segun exigian las circunstancias del tiempo, la dignidad de
la materia y el canicter de las gentes a quienes hablaba. La respetable \OZ de uno dc los nlt'
jores obispos de la monarquia resono pOl' los angulos de la provincia en aquel edicto, lIenn
de uncion, de amor y de doctrina; pero ni los silbos del pastor, ni eI equitati,-o mancel
que puede decirse formo V. I., con perjuicio de nuestros intereses, en el peligro que resultaba
en adaptar 10 uno y rehusar 10 otro, fue bastante a acallar los influjos de la maledicencia, que
desde luego cmpezaron a comnoverse contra el establecimiento de los nue\os diezmos.

"Un papel sacrilego titulado «Alcance al Miscelaneo», numero eiento doce y firmado El
NaviGio, fue el primer feto que POI' el organo de la imprenta aborto la intriga y la irreligiosi
dad para destruir 10 que ya se habia adelantado en alguna parte, pre\aliendo,e de la apatia
y lemor de un Jefe que probablemente entrada en fluctuacion, como sucede siempre que oye
salir algun papel publico, de cuyo medio se valen los que conociendo su caricter inconsecuente
quieren que revoque 10 que ha mandado. Con este paso y las lecciones de semcjante doctrina,
se presentaron con Su Senoria los dos Sindicos Procuradores, don Jose Matias Quintana y don
Pedro Almeida, usurpando la representacion de los funcionarios de su c1ase en Ia provincia,
pues estando circunscripta su personalidad al distrito de este Ayuntamiento. se apropiaron la
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esle asunto, pues tambien habian saltado todos los diques del respeto que
se debe al publico. Pero, jen nombre de Dios!, ~merecia una cuestion tan
grave que se ventilase de esa manera? En las grandes controversias que en
el siglo XVI se suscitaron con ocasion de la Re£orma, los de£ensores de la
Curia Romana adoptaron el mismo tono que sus enemigos. ~ Que se consi
guio con eslo? Que 1a causa del Protestantismo adquiriese nuevos prosHi
los. Cuando en e1 siglo XVII los jcsuitas tomaron de su cw'nta a los jan-

voz que en el caso de teneda debia incumbir a todos, supuesto que la materia era tan genera
lisima que trascendia a todos los cuerpos municipales de 1a provincia.

"Sin embargo de esta ad,'ertencia, en que es conveniente rneditar, como que en buena juris
prudencia no se hubiera dado entrada en juicio a1 que por si no tiene derecho de hablar, ni
l!0r otro poder bastante para pedir, se paso esta incidencia a consuIta del referido Senor Lie.
Scrrano, quien tratando de 10 prillcipal de la materia, opino que deLia sostenerse 10 mandaJo;
y aunque el Senor Capitan General se conformo con estc parecer, volvieron los Sindicos a
reclamar, alegando decisiones inconducentcs y valiendose de protestas ad terrorem, que es la
Have maestra con que saLen penetrar hasta la camara mas recondita de Su Senoria.

"A esta instancia determino el Jefe consuItar con el Senor Auditor de Guerra interino, don
Jose Maria Orige1, quien sin perjuicio de reiterar el dictamen que habia dado, de que los
curas debian ser repuestos en e1 goce de sus derechos obvencionales por el de restitucion in
integrum, se oyese instructivamente a los Sindicos pOl' el terminG de nueve dias, y Su Senoria
,e conformo con esta exposicion, interin se daba cuenta a 1a soberania.

"Para este efecto, paso el expedicnte al apoyo de la Diputacion Provincial y mientras este
digno cuerpo evacuaba la confianza. se presento por separado su Primer Vocal, estimulado
de los oficios que resonaron de los Sindicos, a fin de que con asistencia de elIos, de Vuestra
Ilustrisima y todas las corporacioncs y curas existentes en esta capital, se formase una junta
en que se tratase de la medida mas analoga y politica que podia tomarse para subvenir a las
urgencias del culto y a la congrua sustentacion de sus ministros. ConsuItandose de nuevo al
Senor Auditor Orige1, opino que todo 10 que no fuese restitnir a los curas, sin perdida de
instante, al antiguo uso y costumbres en que estaban de percibir aquella misma especie de
diezmos que les pagaban los indios con el nombre de obvenciones, era un extravio de la razon
y de las facultades del consultante.

"Haciendo este jurista varias reflexiones de la equivocacion en que habian ineurrido algunos
papeles publieos, confundiendo las acciones reales y personales, temio se introdujese un cisma
politico y tal vez antirreligioso, funda.ndose en que siendo las obvenciones una verdadera subro
gaeion de los diezmos, y debiendose en el pago de estos, con arreglo a derecho, observar la
costumbre recibida de cada obispado, era un exceso aIterar 10 que debio subsistir antes de la
arbitraria interpretacion de la ley de nueve de noviembre, respecto a que esta nada tenia de
la inteligencia que se Ie dio, y que por las leyes del despojo debian volver los curas al antiguo
goce de sus obvenciones. Fue necesario oir a los interesados y nosotros como representantes
de nuestro cuerpo, expusimos: que atendiendo mas a la tranquilidad publica que al interes
particular, se suspendiese el bando relativo a diezmo& y volviese el sistema de obvenciones, pues
no era otro el objeto que tener una congrua para subsistir hasta que la soberania resolviese;
pero el Senor Capitan General, J efe Superior Politico, desentendiendose del dilema, sin duda
Eor influjos de los que pretenden entorpeeer el curso de los intereses de la Iglesia, rasgo de
plano su decreto deeisivo de diez y seis de febrero, mandando suspender los efectos del bando
del dia cuatro de cnero anterior, y conviniendo en la celebracion de una junta que arreglase
la economia de la administracion espiritual. Este es el caso, Senor Ilustrisimo, en que los curas
se halIan en el dia. No cuentan eon una mediana renta para sostener la deceneia del culto y
mantenerse elIos mismos: en medio de esta desgraciada suerte, tuvo aquel Jefe la debilidad
de escuchar la voz irreligiosa de los que pOl' unos tortuosos medios han conspirado contra el
trono y el altar. De la imprenta salio un eseandaloso folIeto titulado EI NaviGio, que hasta
en el nombre que adopto da una vislumbre de idea de la mofa y esearnio que haee todo 10
que tenga asonaneia a materias religiosas. Ese anonimo, probablemente escrito pOl' los mismos
que han rehusado el indicado plan de diezmos, fue aprobado porIa Junta Provincial de Cen
sura, eompuesta de sujetos que segun un papel publico profesan opiniones peligrosas. EI Ge
neral Artazo, que no respira mas aire que cl de la atmosfera que Ie quieren circundar, tuvo
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senistas y diervn al mundo el escandalo de que una controversia tan sutil
y delicada se tratase con un Ienguaje tan impropio, y en algunos casos hasta
indecent!?, l cUiil fue la consecuencia? EI completo descredito de aquella
sociedad, que por otra parte habia producido tan beneficos resultados. Nada
mas natural que esto sucediese asi, porque desgraciadamente el espiritu
humano se inclina casi irresistiblemente a rebelarse contra todo aquello
que debe cautivar su razon y subyugarla. En el momento en que se Ie presen-

por opinion publica la repugn:mcia de este incendiario libelo que Ie represenlaron con todos
los caracteres conducentes a dade un valor que en si no tiene, solo porque obrase contra los bene
ficios de la Iglesia. Esta oposicion y la que manifesto el ignorante y atrevido Cabi/do de la ruin
aldea de Dzemul, unida a la inobediencia de don Mateo Moreno, Alcalde Ordinario de Valla
dolid, hermano carnal de don Pablo, Secretario de su memorable Jefe, para circular en
su partido el bando que mando publicar Su Seiioria, es la que este llama en su citado deereto
de diez y seis de febrero, haberse formado el concepto y el espiritu del pueblo con la capciosa
idea de justificar la lentitud y desorden de sus procedimientos; y con el fin, respecto de !lUS

directores, de impedir cualesquiera disposicion que pudiese reproducir en el animo de Su Se
noria, en favor de los ministros del santuario, bajo el respeto de la opinion publica y de temo
res que saben abultar esos cerebros inquietos, cuando quieren sacar fruto de sus manejos
maquiaveIicos. Desenganemonos; es menester confesar de buena fe, que es mora1mente impo
sible que dejen de conocer la urgencia de nuestra angustiada situacion. Querer que los curas
subsistan sin congrua, es una paradoja que no habra barbero que la profiera. Intentar que cs·
peren la determinacion del Congreso, es 10 mismo que pedir que les llueva e1 mana de los
israelitas, 0 que baje una sustancia milagrosa a suspender los efectos fisicos de la economia
animal. i Con que comen, con que visten, con que pagan a sus tenientes y con que sostienen
los gastos del culto religioso! lPor ventura los parrocos de Yucatan han de ser de peor condi
cion que e1 mas infimo artesano, que tiene un derecho incontrastable a que se le paglle
el lrabajo de sus manos, 0 el sudor de su rostro? l Es esta 1a voz de 1a naturaleza, ni el espiritu
de las leyes, tanto antiguas como modernas, que se han esmerado en fijar unas reglas tan
conformes con los principios mas sagrados de 1a justicia? No 10 creemos. tchese una ojeada por
esas mismas Ieyes con que quieren ahogar los sentimienlOS de la razon, usurpando el sagrado
patrimonio de la triLu de Levi. Las actas de nuestras Cortes los lIenara de confusion y ve
raD que nuestros dignos representantes se han empenado en favor de nueslra causa, como 10
publican los anales de sus lucubraciones.

"Abo1idos los tributos de los indios, ceso virtua1mente e1 sinodo de los curas [parle de los
trihutos que el Rey destinaba para los curas], segun el sistema que regia en las provincias
del Peru. E1 Senor Inca, uno de los dignos oradores del Congreso y de los representantes por
aque1 reina, propuso en sesion del dia diez y seis de febrero de mil ochocientos doce, que se
fonnase una junta que arreglase este delicado punto, que desue luego aprobaron las Cortes,
haciendo extensiva la resolucion a todos los dernas pueblos de America que se hallen en igual
caso. No hubo diputado que en aquella 1arga discusion se opusiera a dejar incongruos a los
euras; y solo rolo la cuestion sobre e1 fondo de que habian de salir sus asignaeiones el mismo
Senor Iupangui, que los naturales estan en 1a obligacion de pugar el diezmo. EI Fiscal del
Consejo de Indias fue del propio pareeer, excitando a que en la sujecion de esle uerecho se
uniformase a los indios con los demas, de manera que no huba orador que no conviniese
en un principia ortodoxo, sin que ninguno se atreviese a dejar a los parrocos incongruos, ni a
dar a la materia aquel caracter y naturaleza civil con que los ignorantes, 0 mas bien diremos
los perturhadores del orden han querido confundir las margenes del sacerdocio y del imperio,
propasandose a nomendar [sic] las dotaciones eclesiasticas, emanadas de la asistencia de 10dos
los derechos, con las contribuciones puramente civiles, que siendo para objetos politicos y pro
fanos, necesitan de 1a sancion soberana del Congreso.

"Este concepto, Senor I1ustrisimo, y en e1 de que la resolucion de Ia materia es urgentisima
sobremanera, como que sin religion no puede haber sociedad, sin ministros no puede haber
religion y sin congrua no puede haber rninistros, sup1icamos a Vuestra lluslrisima. como repre
sentante del cuerpo de paITocos de su diocesis, se sirva disponer Ia ejecucion de la junta pro
clamada y decretada ya par Ia soberania nacional en la referida sesion del diez v seis de
{eLrero, para que en ella se discuta y acuerde el medio mas conforme a la subsist~ncia ceo·
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ta un flanco, 0 halla un pretexto plausible, es bien seguro que sabra apro
vecharlo. J uzgad, pues, cual seria el descredito en que cayeron las obven
ciones, cuando se veia sostcniendolas al Cura Villegas, y cuando se toma
ban en cuenta los medios que empIeaba y las armas de que disponia. Por
fuerza habian de granjearse los sanjuanistas numerosos parciales y afi
liados."

Retorna Sierra O'Reilly a la descripci6n biografica del Padre Villegas:

"Para concluir 10 que teniamos que decir acerca del Cura Villegas, y
proseguir despues en nuestro relato histarico, anadiremos: que el decreto
de 4 de mayo [de 1814, por el que Fernando VII desconocia la Constitu
cion de 1812] Ie proporciono una ocasion muy brillante para llevar a cumpli
do efecto 10 que apenas indicaba en sus escritos de la epoca constitucional;
que dur:mte el periodo de 1814 a 1820 no perdio en nada de su antiguo
favor cerca del diocesano y obtuvo eI curato de San Cristobal de Merida,
que era uno de los mas codiciados; y que en todo ese tiempo no hizo cosa
alguna que trajese eI olvido de su anterior conducta.

"Sin embargo, cuando se publica por segunda vez Ia Constitucion [por
Rf'al decreta del 9 de marzo de 1820, que se conocia en Yucatan en abril
siguienteJ, el Cura Villegas que antes habia sido su mas encarnizado ene
migo, apal"ecio defendiendola con entusiasmo y calor, 10 cual debe atri
buirse a que ya se hallaba fiIiado en las logias masonicas del rito escoces,
que fueron las primeras que se introdujeron en el pais." 210

Continua el autor hasta el fin de la vida del Padre Villegas, cuyas noti
cias aprovecharemos para otro estudio. Y como 10 habia prometido, sigue
con su relaci6n de los sucesos, como sigue:

"Colocado eI Senor Estevez en la faIsa y comprometida posicion que Ie
habian creado las intrigas del Cura Villegas, el auto irregular del Gober
nador y la virulenta exposicion que en 3 de marzo Ie dirigieron los apode
rados de los curas, determino seguir la via que se Ie indicaba. Asi, pues,
en L1 de marzo proveia un auto en que «sin embargo de los recelos que se
nos infunden -decia textualmente-- de que sea desobedecido cuanto en
la materia se acuerde y arregIe», nombraba a don Juan Jose Duarte, autor
de la idea original, a los Licenciados Origel y Serrano, al Cananigo Cal
zadilla, al Cura don Francisco Pasos, y a los dos Curas ManzaniIla, de
Uman, y Dominguez, de TixcacaItuyub, apoderados de sus colegas, para
cOllstituir una junta que arreglase definitivamcnte 10 que convenia hacerse
y resolverse en la materia que se discutia. AI notificarse a Duarte su nom-

nOffilca de la religion; bajo la protesta de repetir contra el Senor Jefe Superior Politico todos
los perjuicios que hasta ahora nos ha inferido y nos siguiere erogando con su negligente
gobierno, que es justicia que pedimos en forma, con 10 demas necesario, etc.

"Merida, tres de mano de mil oehocicntos catorcc.-josc Ortiz.-jose Maria Dominguez.
Ignacio Manzanilla."

210 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 117-21.
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bramiento y ver desfigurado enteramente su proyecto de hacer llamar a Ia
junta a don Lorenzo de Zavala y a los dos Sindicos del Ayuntamiento de
Merida, suplico que a 10 menos se nombrase a uno de los Sindicos, puesto
que organizado aquel exotico tribunal en la forma que 10 estaba, no se po
dia llenar el objeto, que era el de entrar en una franca discusion can 10.
enemigos de las obvenciones parroquiales. Pero sus ruegos y demandas fue
ron enteramente inutiles. Admitir a esos hombres en una junta en que do
minaba tanto el clemento contrario, habria sido comprometer el exilo de
las deliberaciones. Ademas, el Canonigo Calzadilla y la mayor parte de los
rutineros, juzgando piadosamente, tenian por excomulgados a los sanjua
nistas y era muy dificil que se les hubiese reducido a alternar con genIe Ian
sospechosa. Quedo, pues, organizada la junta tal cual la establecio el auto
del Senor Obispo.

"La especie de desaire que se habia corrido a los liberales, de olro lado
no muy empenados en tomar parte ninguna en aquella delibcracion; el
extrano e ilegal caracter de semejante tribunal; y el clemento que se
habia hecho dominar en su combinacion, dieron amplisima materia a los
exaltados para elevar sus cJamores y lanzar las provocaciones mas energicas
de la opinion publica contra una medida semejante. Cruzabame las repre
sentaciones; en los ayuntamientos se hacian mociones a cual mas subversi
vas; la prensa se desataba en cargos y reproches; los indios se agitaban y
todo anunciaba la cercania de una tempestad, que para conjurarla habria
sido preciso acudir a medidas fuera de la Constitucion, cosa que no entra
ba entonces en los calculos de la autoridad publica, ni en la poca energia
del Gobernador Artazo, que en este punto habia hecho de don Pablo :\10
reno una especie de maestro del derecho constitucional, de quien recibia
las lecciones teoricas como de un pedagogo. Nada de esto arredraba a los
fautores de la junta y con rostro sereno desafiaban todos los peligros, 0

porque no los creian muy inminentes, 0 porque se considerahan can medio
suficientes para conjurar la tempestad en el momento en que estallase. 1,0
cierto es que el dia 9 de marzo, los individuos nomhrados para comtituirla.
se reunieron en el Palacio Episcopal bajo la presideneia del diocesano y
hacienda de secretario el Cura de Tihosuco, don Manuel Pacheco, el Dipu
tado de Provincia y el socia del Cura Villegas en todos estos manejos. Hi'
aqui al pie de la letra el acta de la sesion, que celehro esta junla memo
rable:

«En la eiudad de Merida de Yucatan, a los nueve dias del mes de marzo
de mil ochocientos catorce anos, cl Hmo. Sr. Obispo Dr. don Pedro Agustin
Estevez y Ugarte, el Sf. don Juan Jose Duarte, primer Vocal de la Excma.
Diputaci6n Provincial, y los Sres. Lic. don Jose Maria Origel, Teniente y
Auditor de Guerra, Canonigo don Jose Maria Calzadilla, Lie. don JusIa
Serrano, don Ignacio Manzanilla, don Jose Maria Dominguez y don Fran
cisco Pasos, al efecto de conferenciar y discutir 10 mas analogo, justo y
conveniente a tomar una medida que en las actuales criticas circunstancias
afiance el edificio de la Religi6n Cat6lica Apostolica Romana, que esta ('ll

inminente peligro de destruirse, por falta de medios que sostengan la dota
cion del culto divino y la congrua sustentacion de los parrocos de esta dio
cesis, que han faltado con dolor y sentimiento universal, y contra el e:opi-
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ritu y letra de la Constituci6n Politica de la Monarquia Espanola. Despues
de instruidos del origen y progreso del desorden, por 10 que ministra e1
expediente organizado sobre la materia, y cuanto de hecho y de derecho se
tuvo presente, ver y considerar convino, acordaron por unanimidad de
votos los articulos siguientes:

«Primero. Que no conteniendo el decreto de nueve de noviembre de
mil ochocientos doce, una sola expresi6n en que directa, ni indirectamente
se mandasen abolir las obvenciones, que por disposici6n soberana pagaban
los indios de esta provincia, para la dotacion del culto divino y congrua
sustentacion de sus parrocos, fue violenta, ilegal y erronea la interpreta
cion que se dio a esta soberana ley, mandando el Senor Jefe Superior Po
litico que en virtud de esa cesasen.

«Segundo. Que viendo e1 contenido y letra de esta disposici6n, abolir
los servicios personales, con que los indios acudian a sus parrocos y otros
funcionarios publicos en algunos pueblos de America, a este solo punto
debio reducirse la publicacion y observancia del decreto, en el caso de que
en la provincia se hubiese notado igual abuso.

«Tercero. Que mandandose en el rderido decreto que los indios paguen
los derechos parroquiales, como las dema.s clases del Estado, en nada se
opone el metodo y costumbre con que 10 hacian en esta provincia los indios,
par cuanto las obvenciones eran unos verdaderos derechos parroquiales, que
hajo la voz generica de su significado quedaha vigente a virtud del mismo
decreto, siendo tanto mas propio y genuino este sentido, cuanto que es no
torio que asi en el obispado como en otros lugares de la monarquia es
vario y distinto el regimen que se observa en Ia contrihuci6n de derechos
parroquiales, ya en la cantidad y ya en el modo.

«Cuarto. Que el bando de diezmos que mando publicar c1 Senor Jefe
Superior Politico, can fecha cuatro de enero ultimo, can anuencia del Hmo.
Senor Obispo, fue por exigirlo la imperiosa ley de Ia necesidad, respecto
a la falta de dotacion del culto y congrua de los ministros y a ser esta una
providencia de contemporizaci6n con las ideas del mismo Senor Jefe Po
litico, por no manifcstar la equivocacion con que procedio a interpretar el
literal sentido del decreto de nueve de noviembre en su publicaci6n.

«Quinto. Que no habiendo tenido efecto la proyectada soluci6n de diez
mos, por haberla revocado Su Senoria por contrario imperio a sugestiones,
cavilosidades e incompetentes recursos de los Sindicos Procuradores de esta
capital, enemigos dedarados de este religioso estahlecimiento, y por el in
flujo de un papd an6nimo, anticat6Iico y subversivo, que se publico en Ia
Imprenta PatriOtica, con el titulo de [El] Novicio, haMan vuelto las casas al
caos y desorden que antes tenian, subsistiendo el mismo peligro de desma
ronarse el edificio economico de la religion.

«Sexto. Que siendo este el mayor mal de los males que puede introdu
cirse en una sociedad y en una provincia que de ningim timbre hace tanto
aprecio como del de catolica, se remedie de Iuego a luego el riesgo que se
prepara y ha empezado ya a presentarse, segim Ia confusion, variedad y
casi anarquia que pueoa suceder y de que tienen noticia los senores de esta
junta.
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«Septimo. Que siendo el sistema de obveneioncs el mas beniguo y ana
logo al canicter, situacion y miseria de los indios, podia desdc luego adop.
tarse como el mas propio, par Ia moderacion de la cuota y 5Ua\'e mecanismo
de su paulatina distribuci6n, a conciliar la pobrcza de los contribuyentes y
los altos objetos de su destino, por media de una renta fija que los asegure,
sin el peligro de comprometer su necesaria existencia.

«Octavo. Que en este concepto, se debe plantifiear de luego a luego el
indicado sistema de ohvenciones, sin alteraeion alguna en el mismo metodo
y forma que regia, comenzando a pagarlas desde las que se adeuden en el
presente mes de marzo, quedando privados los curas de cobrar y percibir
las que se adeudaren y no les hubiesen satisfecho desde que se publico el
I'eferido decreta de nucve de noviembre hasta Ia feeha, sin alegar el derecho
de restitucion ni otros que les favorezcan, par el violento despojo que se les
hizo, en consideracion a Ia incuIpabilidad de sus feIigreses, a Ia miseria de
estos infelices y al paternal amor y carino conque siempre los han tratado.

«l'\oveno. Y que respecto a que el Senor Jefe Superior Politico es regu
lar se convenza y satisfaga de Ia utilidad de esta medida y de la necesidad
de adaptarla, acordaron: sc Ie pasase copia de este acuerdo y del auto que
en su consecuencia tenga a bien proveer el lImo. Senor Obispo, para que
con la resolucion del indicado Senor Jefe Superior, se publique por banda
en esta capital, cabeceras de partido y demas pueblos del ohispado, im·
primiendose y circulandose con insercion de los ocho articulos anteriores,
a costa de los mismos curas, para su observancia, en el concepto de que
siendo esta determinacion conforme con los principios de la equidad, reli·
gion y justicia, y con 10 que la soberania nacional ha sancionado en las
Cortes Generales y Extraordinarias, sesion de eatorce y diez y seis de febrc·
ro de mil ochocientos doce, concordante con el articulo dace de Ia Cons
titucion Politiea de Ia Monarquia, es de esperar que Su Seiioria conrnine
con las multas y penas correspondientes a los que directa a indirectamente
se sedujeren a aconsejaren la desobediencia de sus resoluciones. Y para el
debido conocimiento del Soherano Congreso J\'acional, se Jara cuenta a
S. M. por el organo de la Excma. Diputacion Provincial, con testimonios
integros del expedientc, a que acurnuIaran los discursos que en la sesion
han presentado los Senores Licenciados, Auditor don Jose Maria Origel y
don Justo Serrano; y habiendose concluido el acto 10 firmaron Su Sefioria
Ilustrisima y demas senores concurrentes, conmigo el infrascrito Pro-Secre
tario nombrado, de que doy fe.-Pedro Agustin, Obispo de Yucatan.-Juan
Jose Duarte.-Licenciado Jose Maria Origel.-fose Maria de Calzadilla.
LicenciaJo Justo Serrano.-Franeisco Pasos-lgnacio lIJanzanilla.-Jose Ma
na Dominguez.-Jianucl Pacheco, Pro-Secretario.»

"En consecuencia de esta acta, el diocesano provey6 tres dias despues
un auto, que puso el sella a las irregularidades can que se habia procedido
en este ruidoso asunto. En el, no solo repitio todas las resoluciones y fun
damentos expresados en el acta de la junta, sino que ordeno que al devoI
verse no eI expediente original sino el testimonio de el al Gobernador Ar
tazo, se Ie remitiese a un tiempo un ofieio en que «renovando -decia el
autor- 10 dificil que es pagar los derechos de arancel, que no son sufi·
dentes aunque los pagasen, ni las concordias que luego se quebrantan por
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la conocida veleidad de los indios, hacienda a Su Senoria responsable a
Dios, a la nacion, a la religion y al Rey, si por no cooperar eficazmente a
subsanar los grandes perjuicios que se experimentan y desorden que se han
seguido de la privacion de obvenciones y mala inteligencia dada a la volun
tad del soberano en el citado decreto.» Semejante resolucion no podia agra
dar en manera alguna al Senor Artazo, pues si bien era debil y asustadizo
por demas, no por eso dejaba de ser muy susceptible y puntilloso en la oca
sion.

"Conviene advertir para la mas perfecta inteligencia de este cansado
asunto (que ha ejercido y ejerce mas influencia de 10 que comunmente se
cree en la presente cuestion indigena),211 que dcsde el momento de reunirse
la extrafia junta invocada por los pacificos y generosos sentimientos del
Diputado Duarte, este echo de menos la presencia del Gobernador Artazo,
sin cuya voz y decision el Sefior Duarte no creia cierlamente que pudiesen
tener fuerza alguna las medidas que se adoptasen; y su opinion era tan
firme en este particular, que estuvo a punto de salirse de la junta, y 10 veri
ficara sin duda si el Senor Obispo no hubiese en ello manifestado, como
se acredita de una diligencia del expediente que lenemos a la vista, que eI
mismo se habia dirigido personalmente a la Casa de Gobiemo para supli
car al Senor Artazo concurriese a la reunion, a 10 cual se excuso, manifes
tando que queria obrar despues con independencia de 10 que la junta acor
dase. Y he aqui una prucba clara de que Artazo, 0 sus directores de aquel
dia, no estaban en la creencia de que, sin contar con su intervencion, pu
diesen tener eficacia alguna las deliberaciones de la junta.

"Pero en ella, los dos letrados Origel y Serrano, pronunciaron cada uno
un largo discurso preparado con mucho esmero y estudio, para constituir
en tribunal aquelIa junta verdaderamente exotica. Tocaronse en dichos dis
cursos tantas especies teologi.cas, juridicas, historicas y politicas, algunas
de elIas, 10 decimos con pesar, tan inconducentes y aun absurdas, logica
mente hablando, que los individuos de la repetida junta, 0 porque ya esta
ban para ello preparados, 0 porque se dieron por convencidos en el acto,
lIegaron a persuadirse que sus resoluciones cran definitivas y que en la
provincia no habria poder ninguno que osase contrariarias. Sin embargo,
claro es que esto era un error, pues ademas del de la opinion, cuyo influjo
por facticio que el fuese no podria negarse en la ocasion, existia el de la
autoridad publica, que no consentiria que una autoridad privada viniese
a invadir sus facultades.

"Ni basta que se diga que no fue la junta quien fallo definitivamente en
esta controversia, porque fue el diocesano en su auto de 12 de marzo quien
dio fuerza y valor a aquellas resoluciones; 10 primero, porque el Senor
Obispo no hizo otra cosa que sancionarlas, anadiendo una formal conmina
cion contra el Jefe Politico de la Provincia si no cooperaba eficazmente a
la ejecucion de dichas resoluciones; y 10 segundo porque aun suponiendo
que as! hubiese sido, supuesto el origen, progresos y estado actual de la
controversia, no sabemos por donde tuviese factulad ninguna el diocesano
para calificar de legales 0 no los actos del Jefe Politico en el ejercicio de

.11 La rebeli6n indigena, 0 sea la Guerra de Castas.
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sus funeiones. Ahora bien, el punto a que la eontroversia habia llegado, la
cuestion principal estaba limitada a saber si el lefe Politico, al promulgar
en esta provincia el decreto de las Cortes espanolas de 9 de noviembre de
1812, ordenando en conseeuencia que los indios cesasen en el pago de ob
venciones y solo acudiesen a sus parrocos can los derechos parroquiales que
satisfacian las demas clases, se habia excedido 0 no de sus atribueiones.
En tal caso l,habria quien teniendo una ligera tintura del derecho cons
titucional y administrativo, pudiese someter semejante decision al fallo del
R. Obispo; y mas todavia, revestirle de la facultad de conminar al Jefe de
la provincia para que cooperase eficazmente a deshacer 10 que habia orde
nado, y otros se creian autorizados a echar por tierra? Por mas que nos
10 preguntamos a nosotros mismos con candor, imparcialidad y buc'na fe,
no podemos menos de responder por la negativa.

"Ademas, el acta de 9 de marzo sobresee toda ella un formal voto de
censura y reprobaci6n de todos los aetos y procedimientos del Gobernador
Artazo en el negocio de las obvenciones; era tambien un verdadero bota
fuego sobre los combustibles que ya estaban acumulados de antemano. No
fue poca fortuna para la provincia el que en aquellas circunstancias, ni los
sanjuanistas, ni los indios estuviesen en aptitud de organizar una resisten
cia armada, porque en tal caso es seguro que desde entonces habria estallado
una revoluci6n sangrienta, de muy desastrosas consecuencias para el mo
mento. Fcrtuna fue tambien que los liberales [es decir los san juanistas],
nuevos todavia en la carrera de la politica y sin haber recibido ninguna
severa Ieccion que les ahriese los ojos, sin estar al tanto de cuanto podia
maquinarse en Espana, para destruir la Constitucion y hacer desaparecer
por la fuerza todo 10 que el espiritu del siglo habia conquistado, sobre los
errores antiguos y las envejecidas preocupaciones, se figurasen candorosa
mente que su fuerza era la opinion, y que esa fuerza era indestructible, pues
se hallaba apoyada en las franquicias y libertades que daba el sistema,
contra el cual de otro lado nada hubiera podido hacer el debil e inepto
Jefe de la provincia. Y para fortificarse mas en esta creencia tenian un
nuevo motivo en el lenguaje mismo empleado por la junta al hablar del
lefe de la provincia, a quien se trataba de la manera mas caustica y severa,
10 que hizo presumir naturalmente que, dandose por ofendido yean razon,
estaria muy lejos de cooperar a las miras y proyectos del bando rutinero,
contrariando los del liberal [0 sanj uanistasJ. Repetimos que todo esto fue
una verdadera fortuna del pais, porque cualquiera resistencia de otra clase
que hubiese puesto armas en manos de los indios, obligados cooperadores
del bando sanjuanista en aguel imprevisto caso, habria anticipado en mas
de treinta anos la funesta guerra social [Guerra de Castas, 1847-1848] que,
sin embargo de los nuevos clementos de poder y resistencia, que el tiempo
y las particulares circunstaneias han pueslo a disposicion de las otras razas
que habitan esta peninsula, ha estado a punto de absorbernos a todos, sin
que sea posible aun fijar el verdadero termino de estos desastres.

"Despues de todos los antecedentes que el relato historico de estos des
agradables sucesos ha podido suministrar al lector, nos parece inutil decir
eua! seria e1 efecto que las resoluciones de la junta y el auto del diocesano
produjeron en los animos exaltados del partido sanjuanista y de los indios
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de la provincia. La imprenta, harto nueva aun en el pais, pero aetiva por
demis en aprovecharse de sus ventajas, tomo par texto de sus virulentas
discusiones la decision adoptada, y trato con poco miramiento a los euras,
a los canonigos, al Venerable diocesano, al partido rutinero y a euantos
directa 0 indirectamente habian intervenido en el asunto. EI awilisis de
todos aquellos procedimientos, heeho par Ia pluma energica y brillante de don
Lorenzo de Zavala, por el talento sareiistico de don Jose Matias Quintana
y por e1 ingenio sutH y sombrio de don [Jose] Francisco Bates, redujo a
polvo, pero polvo envenenado, las pretensiones de los rutineros. Aniidanse
a todo esto las fogosas y virulentas declamaciones del Padre Velasquez, ell
las juntas de San Juan y en sus arengas a las indios caciques de los barrios
de Merida, la excitacion continua que se recibia desde ese loco en todos
los pueblos de la provincia, la agitacion y malestar de Ia raza indigena,
y ya podni imaginarse e1 inminente peligro en que el pais se haUaba.

"£1 Gobernador Artazo por su parte, al recibir la anunciada comunica.
cion que Ie dirigio el Senor Obispo con el resultado de las de1iberaciones
de 1a junta reunida en su palacio el 3 de marzo, sintio profundamente1:/OI"
tificado su amor propio, porque siendo su aparente moderacion efecto m,is
bien de sus ternores que de su cariicter deferente 0 pacifico, aquel modo de
proceder Ie parecio un u1traje y las decisiones de la junta una invasion osada
de su autoridad. Por de contado, que no faltaria alli cerca de el quien Ie
fortificase en estos sentimientos, y es muy probable que don Pablo Moreno,
alejada la infIuencia de don Pedro Escudero por el momento, Ie mostraria
en Ia conducta de los curas, par el poco cumplimiento con que trataban al
Jefe de Ia provincia, el resultado inevitable de las vacilaciones que habia
mostrado en aquella controversia, sin seguir un plan Iijo, ni sostener since·
ramcnte y con conciencia sus medidas administrativas. Lo cierto es que el
Gobernador se nego resueltamente a reconocer legalidad alguna en aqueUa
acta celebre, ni la autoridad del diocesano para modificar las resoluciones
que el, el Senor Artazo, habia adoptado como Jefe Politico de la provincia.
Quiso ademiis, que no se hiciese innovacion alguna en el asunto de las
obvenciones, impidiendo que las autoridades subalternas prestaren a los
curas mano fuerte para realizar el cobro de aquel impuesto. «Yo no puedo
-decia en contestacion al diocesano- reconocer en otro que en S. M. la
autoridad necesaria para la declaracion que V. S. I. me dice haber hecho,
dando a la mencionada ley (la de 9 de noviembre de 1812) una inteligencia
nueva, que ni a V. S. I. ni a ninguno de los interesados ocurrio al tiempo de
Stl recibo y publicacion en esta provincia; no pudiendo, digo, recanacer
en otro que en S. M., como en quien reside el poder Iegislativo, Ia autori
dad de interpretar las leyes, Ie he dado cuenta exponiendo a su consideracion
la expresada nueva inteligencia que se ha dado iiltimamente a Ia citada
ley de 9 de noviembre.» Tal es el principio que en aquel instante dirigia al
Gobernador, y preciso es decir que aparecia justo y razonable.

"Para dar una respuesta tan categorica, que echaba par tierra todo 10
que publica 0 privadamente se habia combinado en este asunto, ya se puede
imaginar cuales serian las dudas y conflictos que precedieron en el animo
vacilante e indeterminado del lefe de provincia. No solo Ie pidieron audien
cia tOGOS los mas encumbrados rutineros que existian en Merida, y en
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e~ta categoria estaban comprendidos los personajes de mayor imporLncia
por sus altos empleos 0 riquezas, sino que el mismo SerlOr Estevez en per
sona tuvo con el largas conferencias a fin de persuadirle. Pero eI se mantuvo
inquebrantable, pues era imposible que en el amargo lenguaje d~ Ia acta
en cuestion dejase de ver un ultraje a su autoridad y aun a Stl persona.
Este era el mejor abogado que los sanjuanistas padian tener a su disposi
cion. El Gobernador habia contraido la costumbre de mirarlos como una
especie de jacobinos que Ie inspiraban horror, y ni uno solo, a excepcion
tal vez del venerable e iIustre Padre Justis, tenia acceso a su persona; pero
en recompensa, empleaba aIgunas horas de la noche leyendo y repasando
los foUetos que se publicaban en la Imprenta Patriotica y Liberal que dirigia
eI infatigabIe don [Jose] Francisco Bates, de que salian a circular en la
provincia toda los principios y doctrinas de los sanjuanistas en la cuestion
de obvenciones. Fuera de eso, el puesto que ocupaba cerca de eI don Pablo
Moreno, cuyas tendencias hemos procurado significar mas arriba, debia
proporcionarle la ocasion frecuente de afirmarle en su proposito.

"Asi, pues, los curas no podian menos de quedar desconcertados con
este ultimo contratiempo; y si bien muchos tuvieron la prudencia de resig
narse a esperar pacientemente la resolucion de las Cortes espafiolas, a las
cuales tanto el Gobernador cuanto el Diocesano habian acudido oportuna
mente, los mas de ellos se dejaron arrebatar de la indignaci6n que les
causaba 10 que elIos podian llamar, hasta cierto punto, una verdadera injus
ticia, una sentencia que los condenaba a no tener la congrua competente.
Asi, pues, determinaron, y mas que ninguno de ellos eI Cura de Hecelchakan
[don Francisco de Paula Villegas], seguir a sus enemigos en el mismo
terreno en que luchaban con notable ventaja, no solo por la novedad de las
ideas, sino tambien por 10 que halagaban a los intereses materiales de Ia
multitud. Fue entonces cuando, rotos los diques del respeto que demandaba
el caracter dulce, pacifico y tolerante del Senor Estevez, algunos hombres
inconsiderados y poco reflexivos Benaron de amargura su existencia y con
tristaron su corazon. Cierto era, que en el recinto del Palacio Episcopal se
reunian los mas encarnizados rutineros, como que los Curas Pacheco y
Villegas eran familiares del Senor Obispo y tenian libre aceeso en toda Ia
casa; pero quien haya conocido cual era el genero de vida que llevaha ordi
nariamente el prelado, no se admirara de saber que ignoraba 10 que ocurria,
y ni aun sospechaba siquiera de que especie era la guerra que se hacia pOl'
la prensa y por otros medios a esos individuos, ni cuMes las faltas que se les
aehacaban, ni emil el influjo pernicioso que se les atribuia. EI prelado no
veia en ellos sino a unos euras privados de su congrua sustentaeion, reduci·
dos de un golpe a la mendieidad, segun se 10 decian reiteradamente, y
obligados a hacer frente a las necesidades de sus respectivas iglesias cuando
para eUo no contaban con recurso alguno. En los paises en que la civiliza·
cion no esta aun adelantada, ni los sentimientos de moraIidad publica bien
radieados, los escritores por pasion, por ignorancia las mas de las veees,
o por mal gusto, en vez de razones emplean injurias; y confundiendo los
hechos de la vida privada con los de la publica, que es unicamente la que
debe estar sujeta a la censura de ]a prensa, suehan los diques a Ia maIedi·
cencia y la difamaci6n, y degradan de esa suerte la santa y nobilisima
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mlSlOn de la imprenta. Desde el momenta en que se olvidan las reglas del
huen gusto y de la decencia, la prensa no produce sino libelos infamatorios;
el buen sentido, la simplicidad vigorosa, la rectitud de la inspiracion, el
hrillo de un sentimiento puro, la gracia fceunda de la imaginaci6n y la
concieneia de la verdad, todo desaparece. Escritores neeios e incapaees sal·
tan a la arena, y es imposible entonces una racional discusi6n. Solo Dios
y la Historia, cuando los heehos estan definitivamente consumados, pueden
calificar la justicia de los fundamentos de una polemica que se sostiene
acaloradamente. Considerese, pues, que seria 10 que pudiese aclararse en
aquella confusion. De una y otra parte aparecian escritores atrevidos, que
no tomaron e1 trabajo de tentar sus fuerzas, cuando para ella no necesita·
ban mas que desvergiienza y descaro. Los animas se exasperaron: algunos
discolos llegaron hasta a lanzar piedras a las ventanas del Palacio Episco
pal; y por ultimo llego la efervescencia a tal punta que el Venerable Obispo
se creyo expuesto a un desacato y un ultraje en aquellas circunstancias. La
ciudad de Campeche, testigo indiferente de aquella lucha, ofrecio un asilo
al Senor Estevez y el Venerable prelado, perdida tod,~ esperanza de conciliar
los animos, de persuadir al Gobernador y de alraer a su obediencia a los
indios disidentes, determino abandonar temporalmente su Catedral, trusla·
dandose a Campeche.212 Asi 10 verific6, en efeeto, a mediados del mes de
mayo, dejando en la capital un taller inmenso de maquinaeiones de mal
canieter, un verdadero pandemonio en que se agitaban las mas encontradas
pasiones.

21> MOLINA SoLis, III, 404, refiere que el Senor Obispo Est~\ez ~c traolado a Campeche y
abandono la turbulenta capital de Yucatan, como sigue:

Que los sanjuanistas "no supieron gozar con moderaeion del exito obtenido, ni los ruti
nerDs digerir la derrota con paciencia; la fermentacion de las pasiones politicas llego a su
colmo y, como los Curas Villegas y Pacheco, miembros del directorio rutinero, el primero es
critor de gran ilustracion, moraban en el Palacio Episcopal y fueron apedreadas par sus con
trarios las ventanas de sus aposentos, el Senor Obispo, temiendo ser vlctima de alguna vejacion,
se tralsado a Campeche, donde los campechanos Ie Jieron acogida afectuosa y entusiasta."

CARRILLO y A:'>/CONA, en una nota al calce de pp. 953-61, dice que:
"En aquel tiempo estaban tan exaltados los liberales contra los curas por el awnto de las

obvenciones, que apedrearon las puertas y ventanas del Palacio Episcopal, de que resulto que
el Senor Obispo se trasladase a Campeche y pennaneciese abi por algun tiempo, mientras Ee
calmaba la efervescer.cia de las pasiones. Esto fue en el anD de 1814, y en ese tiempo, en ('I
mes de mayo, para colmo de males, cayb sobre el monasterio de Religiosas Concepcionistas una
descarga electrica que mato en el Coro a una monja [Ia Madre Gertrudis Pren] y a una se
nora seglar [dona ] uana Munoz). Avisado del siniestro el Hmo. Senor Estevez, dirigio desde
Campeche a las atribuladas religiosas" una carta que escribio el 16 de mayo de 1314.

En esa carta dice el Senor Obispo que sabia que en la manana del 14 de dicho mes habia
caido un rayo en ese convento y mato a esa monja y senora. Que sabia como estaban asustadas
esas religiosas con esa desgracia. Que procuraba calmarlas y que se convencieran que las
victimas habian sido inmoladas por los danos que otros seres humanos causaban.

EI ambienle en Merida llego a tal extremo de agitacion en esos meses, que uno de los
sanjuanistas alcanzo a tal grado su exaltacion que pedia la dimision del Senor Estevez y
que fuera proclamado Obispo de Yucatan nada menDs que el Capellan de la Ermita de San
Juan Bautista, el Padre Vicente Maria Velasquez. El autor de este plan cismatico fue un
sacerdote, sobrino del Padre Velasquez, el Padre Agustin de Zavala, hermano de don Lorenzo.
EI Gobernador Artazo dispuso que fuera aprehendido y enviado a Espana. En la Corte espanola
se Ie destino al presidio de Ceuta. La documentacion sobre esto se publicara en otro estudio.
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"La postrera peripecia de este negocio fue que los representantes de los
curas acudiesen de nuevo a 1a Diputacion Pro\incial, quejandose de la can
ducta del Gobernador Artazo y pidiendo que se elevase todo a la decision de
las Cortes, que habria sido 10 mejor y mas natural desde el principio de la
ruidosa controversia. Asi 10 acord6 la Diputacian, quedando entre tanto sub
sistentes las ardenes del Jefe Politico para que los indios no pagasen las
obvenciones. Un acontecimiento, que acaso no esperaban tan de cerca los
liberales ni los rutineros, vino en fin a dar una terrible solucion a 1a po
lemica." 213

EI suceso acaeci6 en Espafia y muy pronto repercuti6 en Yucatan. Fer
nando VII obtuvo su libertad par una gracia que Ie concedio el Emperador
de los Franceses. Desde mayo de 1808 habia tenido como residencia forzosa
el castillo de Valen~ay, acompanado de su hermano don Carlos y de su tio
don Antonio. Muy cerca de seis afios se mantuvieron ahi par orden de
Napoleon y al fin el 7 de marzo de 1814 les concedi6 licencia para que
regresaran a Espana. El 13 siguiente abandonaron ese castillo y se diri
gieron a la frontera espanola. El 22 entraban en territorio espanol, en la
provincia de Gerona, cerca de Figueras, en Catalufia. Lo hicieron de incog
nito y Fernando VII se presentaba can el titulo de Conde de Barcelona. Y
tan pronto como 10 identific6 el General Francisco Copons y Navia, Ie dio
a conocer la Constituci6n aprobada en Cadiz el ana de 1812, que Ie exigia
que jurara su cumplimiento para ser reconocido como soberano de Espana.

No sin muchos recelos fue informandose del regimen constitucional que
se habia instaurado en el reina, durante los ultimos anos de su cautiverio
en Francia. Visito las ciudades de Gerona, Tarragona y Reus, en Cataluna,
y luego Zaragoza y Daroca, en Aragon, y el 16 de abril entro en Valencia.
Los absolutistas se entusiasmaron vivamente con su presencia y {ueron pre
parando la conjura para que el monarca recuperase su poder absoluto. El
4 de mayo de 1814, casi seis semanas despues de haber retornado a Espana,
firmaba Fernando VII el decreta para desconocer la Constituci6n y restituir
el regimen absolutista.

Estas noticias llegaron a Yucatan en el curso de los meses de junio y
julio de 1814, par la via de La Habana, en la misma forma que llego el
informe de 1a Constitucion, cerca de dos auos antes.

Transcribimos a continuaci6n el acta de la sesi6n extraordinaria que
el Ayuntamiento de Campeche celebro en la noche del 6 de junio de 1814,
con motivo de haber recibido de Merida un oficio del Senor Artazo, de fe
eha del dia anterior:

218 Dr. SIERRA O'REILLY, II, 123-9.

504



"HabienJose recibido pOl' extraordinario, un oficio del Capitan General,
Intendente y Jefe Politico Superior de esta provincia, con el lema de prefe
renew, se reunio el Ayuntamiento en sesion extraordinaria, y abierto el
pliego, se encontro contener un oficio de fecha 5 del corriente, y copia de
la Gaceta de Ia Regeneia, de 29 de marzo, en que consta una carta escrita,
el 2-t de dicho mes, par S. 1\1. el Seii.or don Fernando VII, en el momenta
que entro en el terri to rio espanol de regreso de Francia, y un parte del
General Capons, en que avisaba a la Regencia la llegada de S. M. a la ciudad
de Gerona. Y no pudiendo contener este Cuerpo los impulsos de su acen
drado amor y lealtad al mas deseado de todos los monarcas, y su excesivo
contento y alegria por ver cumplidos sus votos por la restauracion del
Senor don Fernando VII al trona de sus mayores, del que habia arrancado
con violencia la mano aleve de un falso amigo y el mayor de los tiranos,
Napoleon Bonaparte, Emperador de Francia, se dispuso que acto continuo se
anunciase, como se hizo, a este fidelisimo vecindario tan fausta nueva can
repique general de campanas e iluminacion en las galerias altas de estas
Casas Consistoriales, que fue continuada par toda la ciudad a medida que
se cundia por sus calles tan feliz notkia; colocandose en las mismas galerias,
bajo dosel y con la correspondiente guardia de honor, el retrato de nuestro
augusto joven monarca, con un golpe de musica marcial; mientras se dis
pone un bando que debera publicarse con toda solemnidad a las seis del
dia de manana, avisandose las demas disposiciones que se tengan a bien
tomar para festejar con el mayor jubilo nueva tan esperada, y que ponien
dose de aeuerdo con el Hmo. Senor diocesano, que actualmente se encuentra
en esta ciudad, y can el Senor Teniente de Rey, Comandante de esta plaza,
se de gracias al Todopoderoso por el beneficia tan grande que acaba de
dispensar a la l'iacion Espanola, concediendole el regreso a su trono de su
adorado Monarea, despues de seis anos del mas inaudito cautiverio; sin
perjuicio de 10 demas que corresponda hacerse, luego que se reciban de
oficin las 6rdenes del Supremo Gobierno sobre este interesantisimo particu
lar. No pudiendo dejar de relacionar en este acuerdo, sin faltar a la justicia,
que desde el momento que se anuncio al pueblo la feliz noticia, las gentes
de todas clases, estados y sexos, andaban en reuniones con el retrato de
nuestro amado Monarea, con musica y canciones patrioticas, celebrando el
jubilo que han recibido sus leales corazones y haciendo cuantas demostra
ciones les dicta su acendrado patriotismo y amor a nuestro suspirado Monar
ea, en justo desahogo de la ternura y consuela que acaban de recibir con su
restauracion al trono de las Espaiias. Cen 10 que se eoncluyo esta acta a
las once de la noche,"

Cnatra dias despues, el 10 de dicho mes de junio, volvi6 a reunirse el
Ayuntamiento de 1a ciudad y puerto de Campeche, 1evantandose el acta
correspondiente que decia:

"Se aeordo que se hiciese mencion en esta acta, de que consecuente a Ia
extraordinaria de la noche de seis del corriente, se publico con toda solem
nidad un bando, en la manana del dia 7, ordenando que se engalanasen con
colgaduras en las calles, por tres dias consecutivos, y Iuminarias sus respec-
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tivas noches, y excitando al pueblo para que a las ocho de la manana con
curriese a la Santa Iglesia Parroquial a tributar su reconocimiento al Todo
poderoso, por el singular beneficio que despues de prolongados y fervientes
deseos, ha dispensado a la Nacion Espanola, concediendola la restituci6n
de su amado Monarca, el Senor don Fernando VII, al trona de sus rnavore",.
de donde habia sido arrancado con perfida violencia por el tirana 'de ]a

Europa, Napoleon Bonaparte, Emperador de los Franceses: que este acto
religioso, anunciado tambien con repiques generales de campanas y salvas
reiteradas de artilleria, se verifico solemnemente con l\1isa de Gracias, ser
mon amilogo a las circunstancias del acto, que pronuncio el Ilustrisimo
Senor Diocesano, y Te Deum, a que concurrieron todas las autoridades,
jefes militares y politicos, y comunidades religiosas; que los mismos tres
dias consecutivos de engalanamiento e iluminacion, se mantuvo manifiesto
al publico, en las galerias altas de estas Casas Capitulares, el retrato del
amado Monarca, can su correspondiente guardia de honor del Cucrpo de
Patriotas Voluntarios de esta plaza, con iluminaci6n completa y un golpe
de musica militar, que duro en los tres dias, hasta tarde de la noche, para
alegre entretenimiento del fie! pueblo espectador; que en el ultimo de estos
tres dias se dio por la noche, en estas Casas Consistoriales, que sc hallaban
adornadas can la mayor pompa y decoro, un suntuoso sarao, a que tambiell
concurrieron todas las autoridades y jdes, y 10 mas lucido de la poblacion,
en que se sirvio con magnificencia una abundante cena y copas de exquisi
tos refrescos, todo a costa de los individuos de este Ayuntamiento,2H que
quisieron con toda demostracion de jubilo desahogar los sentirnientos de
amor a su amado Monarca, manifestando al mismo tiempo la alegria yean
tento de sus corazones, por creer que restituido a su trona, no yadluran ya
las esperanzas, ni las intenciones de sus subditos, que desaparecera de los
confines de su reino la ominosa discordia y que se consolidaran las ins-

.,. El Ayuntamiento de Campeche se componia entonces de dos Alcaldes Ordinarios, don
Juan Jose de Estrada y don Jose Nicolas Guerra; y doce Regidores, don Juan Morales Zamora,
don Juan Jose de Lavalle, don Juan Jose de la Fuente y Valle, don Juan Francisco Roma}',
don Juan Ignacio Cosgaya, don Diego Rios Carta, don Gabriel Francisco Caue, don Diego de
Ibarra, don Juan Vicente Alfonso, don Antonio Guerra, don Joaquin Casares y Armas y don
Rafael Tomas. Ademas, dos Procuradores, don Pedro Manuel de Regil y don Jose Maria Leon:
y un Secretario, don Jose Antonio Torrens.

Fungia como Presidente el Teniente de Rey, Brigadier don Miguel de Castro y Araoz.
El 2 de mayo de 1814 se comunico a los referidos concejales, que por oficio dd 30 Ct'

abril anterior y para cumplir con el decreto de las Cortes espanolas, del 19 de mayo de 1813,
debiall cesar en sus funciones el Alcalde de primer voto, don Juan Jose de Estrada. por seT
primo en segundo grado del Regidor don Juan Jose de la Fuente y Valle; el Regidor don
Gabriel Francisco Caue por ser primo en segundo grado de afinidad del Regidor Jon Juan
Jose de Lavalle; el Regidor don Diego de Ibarra por igual grado de afinidad can el Regidor
don Juan Francisco Romay; el Regidor don Juan Vicente Alfonso, por el primer grado de afi
nidad con el Regidor don Juan Morales Zamora; y el Procurador don Pedro Manuel de Regil,
por el segundo grado de afinidad con el citado Regidor don Juan Jose de la Fuente y Valle.

El 9 siguiente se acord6 que don Jose Antonio de Boves sustituyera a don Juan Jose de
Estrada, que don Buenaventura Velasquez a don Gabriel Francisco Caue, don Manuel Ortega
a don Diego de Ibarra, don Juan Totosaus a don Juan Vicente Alfonso y don Ignacio Casares
a don Pedro Manuel de Regil.

Francisco ALVAREZ, Anales Historicos de Campeche, 1812-1910, I (Merida de Yucatan, 1912),
33 y 37·9.

506

-- ------~



-------------- - ------

tituciones nacionales de un modo imperturbable; y finalmente, en la noche
del diez, se represento con todo lucimiento y aparato en el teatro de esta
ciudad, una excelente comedia, tambien amiIoga a las circunstancias, en
donde manifesto el pueblo con sus vitores y demostraciones publicas su
patriotisrno, arnor y fidelidad a su legitimo Rey, el Senor don Fernando VII,
y su alegria pOl' ver curnplidos sus votos de que regresase a Espana. De
cuyo modo ha probado Carnpeche, con actos inequivocos, la constancia de
sus sentimientos, la surnision y obediencia a sus Monarcas, y sobre todo su
adhesion y respeto a [a Soberania Nacional, y su anhelo porque la Constitu
cion Politica del Estado logre con la augusta presencia del Senor don Fer
nando VII su ultimo cumplimiento, perfeccion y observancia, en todo 10
cual su Ayuntamiento ha tenido el mayor y mas vivo placer, y dispuso se
diese noticia de todo al Senor Jefe Politico Superior para su conocimiento."

Mes y medio despues llegaba a los campechanos la noticia que defrau
daba esos anhelos. En sesi6n extraordinaria de ese mismo Ayuntamiento,
celebrada en la tarde del 25 de julio de 1814, se levant6 el acta de ella
que dice asi:

"Siendo las cinco de la tarde, no obstante ser dia feriado [fiesta nacional
por ser dia de Santiago Apostol, Patrono de Espana] se junto extraordi
nariamentc el Ilustre Ayuntamiento, previa citacion del Senor Presidente,
con motivo de haberse recibido por extraordinario un pliego del Senor
Capitan General, Intendente y Jefe Politico Superior de esta Provincia, para
este Ayuntamiento, y abierto que fue, se procedio a la lectUfa de un oficio
de fecha 23 del corriente, con el que acompaiia para noticia de este cuerpo,
el decreta expedido en Valencia, en 4 de mayo ultimo, par el Senor don
Fernando VII, nuestro ad0rado Monarca, declarando nula la Constitucion
Politica de la Monarquia, que formaron las Cortes llamadas Generales y
Extraordinarias, y los decretos expedidos por dichas Cortes, especialmente
los depresivos de los derechos y prerrogativas de la soberania que reasume
S. M. en su Real persona, como antes de su inaudito cautiverio. Tambien se
leyeron dos oficios de los Senores don Jose Martinez de la Pedrera v don
Angel Alonso y Pantiga, Diputados a Cortes par esta provincia, sus fechas
en Madrid a 4 de mayo, en que acompaiian un ejemplar del mismo Real
decreto, avisando haberse ya publicado por bando en la corte de Madrid, en
cuys. virtud quedaron disueltas las Cortes Ordinarias, habiendo cesado en
consecuencia, en sus funciones de Diputados a elIas. Se acordo esperar la
orden superior para su publicacion." 215

.,5 ALVAREZ, I, 39-43.
EI 31 de octuhre de 1814 displlso el Teniente de Rey, Brigadier don ]\Eguel de Castro y

Araoz que se rellniera el Ayuntamiento de Campeche para dade a conocer una comunicacion
del Gohernador de la provincia, Senor Artazo. Reunido el Cabildo y presidido por el mismo
Teniente de Rey, en la manana de ese mismo dia, se procedio a ahrir el pliego cerrado que
habia llegado de Merida y se encontro en el un ejemplar del periodico que publicaban los
rutineros en la capital, llamado EI Sabatino, en que se habia publicado la Real Cedula del 30
de julio de 1814, por In que se ordenaba el restablecimiento de los Ayuntamientos perpetuos
r que debian ser llamados los concejales que fungian en 1812, antes del estahleci'nit'nto del
regimen eonstitucional.
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Hemos traido a colacion estas aetas de las sesiones del Ayuntamiento
de Campeche, para comprobar el ordenamiento cronologico de los suceso:
que acaecieron en Merida, a causa de las noticias del retorno de Fernando
VII y su desconocimiento de 1a Constituci6n en Valencia. Recapitulamos de
esas aetas: que el 5 de junio de 1814, el Capitan General Artazo comunico
en oficio a Campeehe que el Rey de Espana habia regresado de Francia,
segun ejemplar de la Gaceta de La Regencia, de feeha 29 de marzo anterior,
que adjuntaba a dicho ofieio; y que el 23 de julio del mismo ano de 1814,
el referido Capitan General informaba a Campeche del decreta que Fer
nando VII expidio en Valencia el 4 de mayo de dicho ano, anulando esa
Constituei6n. Ademas, se dio euenta con dos ofieios de los Diputados yuea
tecos a Cortes, Martinez de 1a Pedrera y Alonso y Pantiga, que escribieron
desde Madrid, adjuntando el mismo decreta. cl6

Todavia mas, por esas aetas sabemos que el Senor Estevez, el Obispo
de Yucatan, permanecia entonces en Campeche, cuando llegaron esas noti·
cias sensacionales, y no fue testigo de 10 qne aconteci6 eE \Ierida. cuando
ellas fueron conocidas.

f Continuani. )

Consecuentemente, a las cuatro de In tarde de ese dia, 31 de octuLre d·, 1814, quedo res
tituido eI Ayuntamiento de 1812, en In forma siguiente: Alcaldes P y 2·, don Juan Pedro de
Iturralde y don Luis de Totosaus; Regidores, don Jose Antonio de Boves, don Jose Miguel
de Estrada, don Joaquin Ruiz de Leon, don Pablo Jose Marentes, don Jose Donrle y don Ga
briel Francisco Caue; Procurador, don Eleuterio Balius y Secretario don Jose Gregorio Ruiz.
Quedaron vacantes cuatro puestos de Regidor, uno por muerte de don Bartolome Borreyro y
los otros par renuncias.

ALVAREZ, I, 48·50.
nt No es posible creer que esos dos Diputados yucatecos escribieran el rnismo dia 4 de

mayo los oficios a que se refiere el acta de la sesion del Ayuntamiento de Campeche, del 25
de julio, y que acompaiiasen un ejemplar del Real decreta dado en Valencia en ese dia. Ese
Real decreta fue publicado en la capita] espanola. el jueves 11 de dicho mes de mayo, en la
Gaceta Extraordinaria de csa fecha. Tal vez esos oficiDs ten ian Ja fpcha del 14 dd citado meso
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