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2 Estatutos, 1808. 

Esto daba a la corporaci6n un ca 
racter eminentemente mutualista. Sin 
embargo, adernas de las funciones 
que par estatuto tenia, el colegio fue 
adquiriendo un poder politico que se 

la clase de Los profesores de la abogacfa, 
con el loable piadoso fin de unirse y es 
trecharse honrosamente, y de socorrer 
las necesidades de Los mismos aboga 
dos en los casos de urgencia, y sus fa- 
m ilias, de viudas y huerfanos por la in 
felicidad y miseria a que suelen quedar 
reducidos, 2 
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"' Trabajo presentado en el seminario "Go 
biemo y polftica en las ciudades mexicanas, 
18081917", Mexico, Instituto de Investigacio 
nes Dr.jose Marfa Luis Mora, 1819 de septiern 
bre de 1991. 

1 Parte del material utilizado procede de "Los 
abogados y el Colegio de Abogados en la tran 
sicion al Mexico independienre", VIII Reuni6n 
de Historiadores Mexicanos y Norteamericanos, 
San Diego, California, 1820 de octubre de 1990. 
Esos mareriales tienen aqui otra lectura, aquf se 
revis6 la redacci6n y, aunque se recogen algu 
nas partes del crabajo anterior, se introducen 
tambien nuevos materiales. 

P or real cedula de 21 de junio de 
1760 se aprobaron las Estatutos 
que habrian de regir la vida cor 

porativa del Ilustre y Real Colegio de 
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4 Maravall, "formaci6n", 1953, pp. 6567 y 
76. 

' Bermudez Aznar, Contribucion, 1969, pp. 
1617. 

6 Ibid., p. 20. 
7 Ibid., p. 72 

La implantaci6n de instituciones cas 
tellanas en tierras americanas hizo ne 

Los abogados y el colegio 
en Nueoa Espana 

cho ya que las instituciones de las que 
habian dependido desaparecieron de 
la escena publica. A partir del siglo xn, 
en las universidades europeas, comen 
zaron a formarse profesionales de la 
ciencia juridica, que encontraron aco 
modo en las diversas cortes, 4 y que 
proporcionaron a los reyes las bases 
doctrinarias para el fortalecimiento de 
su poder frente a los estamentos tradi 
cionales. 

El reconocimiento del lugar privile 
giado que ocupaban en la sociedad les 
permiti6 generar una conciencia esta- 
mental que los llev6 a buscar el me 
dio para proteger sus intereses. Ha· 
cia el siglo XIV estos sujetos comen- 
zaron a agruparse en cofradias de le 
trados y el primer Colegio, ya no co 
fradia, que se fund6 en Espana, parece 
que fue el de Barcelona, en 1330.5 La 
incorporaci6n al Colegio se volvio re 
quisite indispensable para acceder al 
ejercicio de la profesi6n; asi pues,' a 
mas del caracter mutualista, la cor 
poraci6n comenz6 a tener el poder 
politico derivado del control del ejer 
cicio profesional. 6 La ensefianza es 
pecializada y la colegiaci6n obligate 
ria permidan ta conservaci6n de sus 
privilegios.7 

6 

3 Schulz, History, 1967. 

Desde rnuy antiguo los conocedores 
del derecho ocuparon diversos car 
gos tan to en la adrninistraci6n publica 
coma en la de justicia. En el impe 
rio romano los sujetos que tenian este 
conocimiento desempefiaron oficios 
m uy variados: jurisconsultos; burocra 
tas: asesores, escritores de derecho, 
consultores, academicos, oradores fo 
tenses; abogados y escribanos.3 En la 
alta Edad Media no hubo un lugar es 
pedfico para el conocedor del dere 

Los ABOGADOS y LOS COLEGIOS 
DEABOGADOS 

derivaba, en alguna medida, aunque 
no exclusivamente, del saber jurldico 
de sus miembros. iCual fue et alcance 
de SUS funciones y cual el peso de la 
corporaci6n en el seno de ta sociedad 
novohispana? iCual era ta importancia 
det cuerpo de abogados? iQue papel 
jugaban sus miembros? Estas y muchas 
otras cuestiones pueden plantearse. 
No tenemos para todas todavia res 
puesta y no es en este ensayo que se 
resolveran, ya que su objetivo es mas 
modesto. Se busca solamente hacer 
una descripci6n de la participaci6n det 
colegio y de sus miembros en los afios 
previos a la independencia, especial· 
mente los que se corresponden con 
los intentos autonomistas de las crto 
llos novohispanos. En ellos se puede 
ver el caracter politico de la corpo 
raci6n. Previarnente se hace una serie 
de consideraciones sabre los aboga 
dos dentro de la sociedad, sabre los 
colegios de abogados y sabre la ma· 
nera en que se fund6 y desarroll6 el 
de Mexico. 
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11 Gonzalez, ·~cademia", 1982, p. 305 y 
"Pnictica", 1984, pp. 281308. 

12 Por su sola formaci6n jurfdica no podfan 
ser alcaldes mayores, corregidores o subdelega 

El conocedor del derecho tuvo un 
alto rango social en Nueva Espana, en 
cuyo territorio podia desempefiar los 
mas variados cargos.12 Para 1788 en 

La. posicton social y los prioilegios 
de los abogados nooobispanos 

quiri6 una gran importancia, aunque, 
coma se vera, en Nueva Espana no to 
dos los abogados se hallaban matricu 
lados en el. En 1794, el rey concedi6 la 
fundaci6n del brazo docente, de cufio 
ilustrado, del Colegio de Abogados: 
la Academia deJurisprudencia Te6rico 
Practica, la cual recibi6 sus constitucio 
nes en 1811.11 

La ereccion de ambas instiruciones 
muestra la presencia en Nueva Espana 
de un grupo urbane, asentado sabre 
todo en la capital del virreinato, que 
lleg6 a tener una influencia impor 
tante en diversos sectores de la buro 
cracia civil y de la eclesiasrica aunque 
tuviera tarnbien intereses propios, cor 
porativos. 

En relacion con la piramide social 
del virreinato, este grupo se consti 
tuy6 con sujetos de diversos orlgenes. 
A su formaci6n contribuyeron el ere 
ciente aumento de las litigios y la cons 
tance ampliaci6n tanto del gobiemo 
temporal como del espirirual, com 
puestos, en buena medida, por sujetos 
que debian su prestigio y su lugar en 
la sociedad a sus conocimtenros y no 
a su nacimiento: estos sujetos eran los 
conocedores del derecho. 

EL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS 

8 Gonzalez, Bnsonanza, 1987, pp. 2531. 
9 Desde 1505, en las I.eyes de Toro se esra- 

bleci6 esre requisite de acceder a los diversos 
oficios del Consejo, las audiencias y cancillerias 
o cualquier otro tribunal, ley 2 de Thro, en ley 
4, tit. 1, libro 11, Nueua Recopilacton de Castilla 
y ley 5, tft. II, Ii bro III, Noulsima Recopllacion, 

io vease Estatutos, 1830, p. 3, cedula real, 
s.p. 

cesaria la presencia de sujetos forma 
dos en el conocimiento del derecho 
para desempefiar los oficios que se 
creaban en las diversas insrancias de la 
administraci6n publica. Para . respon 
der a esta demanda fue preciso re 
producir, de este lado del Atlantico, 
las instituciones que en la peninsula 
habian servido para la formaci6n del 
conocedor del derecho. De esta ma 
nera, la formaci6n ernpirica de las pri 
meras decadas posteriores a la con 
quista fue sustituida por la ensefianza 
sisternatica y escolarizada a partir de 
la fundaci6n de la Real U niversidad 
de Mexico en 1551. No todos las que 
ahi se formaban eran abogados propia 
mente dichos8 ya que para ser mere 
cedor de este nornbre debia probarse 
el conocimiento de las leyes del reino 
ante las audiencias de la localldad.? 

Por mas de doscientos afios, los 
abogados novohispanos no tuvieron 
una corporacion que las agrupara de 
rnanera organica. En 1759 solicitaron 
la erecci6n de lo que serfa un Colegio 
de Abogados bajo las reglas y constitu 
clones del de Madrid. Con este fin, se 
elaboro un proyecto de estatutos que 
fue aprobado por el rey el 21 de ju 
nio de 1760. Como se dijo, el obje 
tivo del Colegio era la protecci6n de 
viudas y huerfanos y de las abogados 
viejos o pobres.l? Sin embargo, por la 
colegiaci6n obligatoria, el cuerpo ad 
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fie a'lu' 'an Col eso prrlm11oa'pertier el eqv1!tor10. 
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L6 Plaza y jaen, Cronica, 1931, vol. 1, p. 64. 
L7 AGN, Escribanos, vol. 22, exp. 5, ff. 5164. 
18 AGN, Escribanos, vol. 23, exp. 5, ff. 6882. 
L!) vease, ·~um de! Consejo de Castilla de 28 

de enero de 1775", en nora 2 a la ley x, tftulo vu, 
libro 1 de la Recopilacion de Castilla. 

peninsula hubiera sido dificil alcanzar 
con la sola formaci6n en derecho, a 
mas de que los graduados de la pri 
mera, desde 1563, eran considerados 
caballeros.16 

A lo largo de todo el periodo co 
lonial, la clase jurista ocup6 un Iugar 
destacado en la sociedad, pero tal pa 
rece que la constituci6n del Colegio 
de Abogados se dio en el momenta 
en que esta clase consolidaba su po 
sici6n. Por lo menos es lo que se des 
prende de la legislaci6n dictada en el 
ultimo tercio del siglo XVIII. En 1772, 
la corpocaci6n solicit6 y consigui6 que 
sus miembros civiles, oidores, rela 
tores, fiscales, etc.l? usaran distinti 
vos "de bolillos" para diferenciarse de 
los otros sectores de la sociedad. El 
mismo privilegio les fue concedido en 
1799 a los miembros eclesiasticos, en 
tre los cuales habia obispos, dignida 
des, individuos de las coros, provi 
sores, curas benemeriros "y general 
mente los sujetos de mas viso delve 
nerable clero indiano" .18 Desde 1775 
se habfa ordenado que los abogados 
gozaran de las libertades personales y 
exenciones de las gravamenes de que 
disfrutaba la clase noble; asimismo es 
taban libres de cargas concejiles, sin 
derecho alguno a pretender que se Jes 
eligiera para los oficios de justicia par 
el estado noble; se dispuso tambien 
que los graduados en las uruversida 
des mayores gozarian de los privile 
gios concedidos par la Recopilacion 
de Castilla, esto es, el de no pechar, 19 

EL !LUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGAOOS 

esros oficios fueran designados catedraticos de 
[urisprudencia, Archive General de la Naci6n 
(AGN), Escribanos, vol. 22, exp. 10. vease infra 
nora 14. 

L3 "Lista de los abogados de! tlusrre Colegio 
de Abogados que acrualmenre residen en esra 
cone, con expresi6n de su antigi.iedad en 
examen, como lo denotan los numeros del 
margen, y empleos que obtienen en el Colegio. 
Sirve para el presente anode 1788", Biblioteca 
Nacional de Mexico. Pocos atlas antes, en 1782, 
en la peninsula habla mas de diez mil abogados, 
Perez de Villamil, Disertacion; s.a. (pero de 
1782 o 1783), citado por Mariluz Urquijo, 
"Teatro", s.a. 

14 Entre 175 l y 1808, en los tribunales se in 
cremento el numero de sujetos que procedlan 
de la caredra, Burkholder y Chandler, Impoten 
cia, 1984, pp. 172173. 

15 La carrera judicial, por ejemplo, dependfa 
en buena rnedlda de las relaciones personales 
de! sujero, esras masque el talento 0 )a brillantez 
eran el factor que determinaba la fortuna de una 
persona en la burocracia letrada, ibid., pp. 15 
16 y 107. 

la capital del virreinato habla 225 co 
nocedores del derecho matriculados 
en el colegio, entre ellos se hallaban 
curas, relatores, can6nigos, catedran 
cos, asesores de las diversas rentas rea 
les, conciliarios, prebendados, escri 
banos, abogados de presos y de in 
dios, presbiteros, agentes fiscales y un 
amplio numero de abogados, propia 
mente dichos.13 

La composici6n social novohispana 
em diferenre a la espafiola, en el virrei 
nato los abogados forrnaban parte de 
la cuspide de la piramide social tanto 
por su formaci6n j uridica coma por 
que no eran rniembros de los grupos 
conquistados. 

El paso par la universidad14 y la aca 
demia les proporcionaba los conoci 
m ientos juridicos y los vinculos y amis- 
tades que harfan posible su transito 
hacia posiciones de poder'? queen la 
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23 El censo esta en AGN, Escribanos, vol. 
22, exp. 10, ff. 254276, anrecedidas de mas 
de dosclentas fojas de documentaci6n, que 
entre otras cosas, muestra que s6lo en las 
pocas ciudades importances del reino de Nueva 
Espana, especialmente en Mexico, habia un 
numero mas o menos amplio de abogados. 

u Ia real orden se inscribe denrro de la 
polftica de finales del siglo XVIII que buscaba 
reducir su mimero, vease, Arenal Fenochio, 
~bogados", 1980, pp. 544549. 

Para el arui.lisis del comportamiento 
politico de la corporaci6n conviene sa 
ber quienes eran sus miembros, lo que 
se puede ver facilmente en el censo de 
1805, 23 elaborado en respuesta a la or 
den de 1802 que mandaba averiguar el 
rnimero de abogados asentados en el 
virreinato. 24 

Este censo enlista a todos los in· 
dividuos, vinculados o no a la cor 
poracion, que ejerdan las diversos 
oficios relacionados con la profcsi6n 
juridica y contiene el numero mas pre 
cise posible de este grupo social poco 
antes de que se presentaran los hechos 
que culminaron con la independcncia. 
Por ello puede servir de base para ana 
lizar el comportamiento del colegio y 
de sus miembros en el periodo inme 
diato anterior a la independencia. Los 
datos son los siguientes: 

El Colegio de Abogados al final 
de la epoca colonial 

rencia no era de grado sino de origen: 
los primeros no eran nobles sino que 
tenian privilegios de noble. Por con 
servarlos ha.brian de luchar cuando los 
acontecimientos pusieron en peligro 
lo mucho que como cuerpo fueron ga 
nando. 

10 

20 AGN, Escribanos, vol. 23, expedience 5, f. 
70. 

21 Ibid., f. 71. 
22 Incluso una real deliberaci6n de 17 de 

noviembre de 1765 orden6 que "dicho N. por 
raz6n de su profesi6n, y de la nobleza personal 
que par ella adquiere, debe tener su asiento 
en la clase de regidores nobles y preferir a 
los modernos [ ... J sin que sea visro declararle 
nobleza atguna de sangre", ibid., ff. 72 y Tlv. 

La conciencia de sus privitegios los 
llevaba a defenderlos. En 1799, el Co 
legio de Abogados protesto porque al 
gunos de sus miembros habian sufrido 
ciertos "desaires". En el escrito corres 
pondiente se afirmaba que los aboga 
dos componian "la milicia togada que 
goza de las mismas excepciones que la 
armada", y que entre los nobles e hi 
dalgos y los letrados las leyes "no po- 
nen mas diferencia sino la de que los 
prirneros nacen con el privilegio, y los 
segundos lo adquieren por sus propias 
luces".20 

En una sociedad con escasos nobles 
verdaderos y muches grupos absoluta 
mente rnarginados del desarrollo so 
cial "a la espafiola", parece bastante 
comprensible que los abogados se sin 
tieran nobles. En Europa su condici6n 
no podia ser ni rernotamente equipa 
rada a la de la nobleza, pero aqui eran 
casi nobles, "nobles de tetras". 

Parece claro que aunque los abo 
gados novohispanos se sintieran "no 
bles" par sus conocimientos y por es 
tar a cargo de los negocios de las mas 
bcnemeritos ciudadanos, los del Es 
tado, el trono y las de la Iglesia, 21 el 
rey no las consideraba tales, sino a las 
que lo eran realmente22 al margen de 
sus estudios de derecho y su influencia 
en la sociedad. Entre la "nobleza" de 
las abogados y la de los nobles, la dife 
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25 1bcqueville, Democracia, 1987. 

Los hombres que han hecho un estu 
dio especial de las leyes, han apren 
dido en estos trabajos habitos de orden, 
cierto gusto de las forrnas y una cspe 
cie de amor instintivo hacia el encnde 
namiento regular de las ideas, que los 
hace naturalmente opuestos al espfritu 
revolucionario ya las pasiones lrrcflexi 
vas de la democracia.25 

Valladolid, Guanajuato y Oaxaca, dos 
en Cuautitlan y uno en cada locali 
dad: Veracruz, Cuernavaca, Coatepec 
Chalco, Orizaba, Cordoba, San Luis 
Potosi, Real de Santa Anna y Le6n). 

Solo unos cuantos de estos abo 
gados tenian comodidades suficientes 
para vivir sin necesidad de ejercer la 
profesion. El total era de 386 y los 
abogados pudientes se localizaban en· 
ere las miembros de tres de los sub 
conjuntos enlistados en el censo, al 
lado de clerigos y curas, dentro de 
este grupo que es minoritario se 
encontraban las abogados que no re 
querfan del ingreso derivado del ejer 
cicio profesional. Este dato perrnite 
ubicar a Ios abogados en la misma 
categoria que sus colegas europeos, 
que ocupaban un lugar privilegiado 
en la sociedad, pero debfan trabajar 
para vivir. 

Antes de pasar a analizar el desern 
peiio politico de la corporaci6n, con 
viene sefialar que el Colegio de Abo· 
gados era, a los 35 aiios de su fun 
daci6n, un cuerpo consciente de su 
estatus privilegiado y dispuesto a de 
fenderlo y conservarlo, ya que como 
bien sefi.ala Tocqueville: 

EL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS 

En la carte se hallaban: 123 indi 
viduos matriculados y 3 7 no matri 
culados que ejerdan la profesi6n, y 
71 individuos matriculados que no Ia 
ejercian par encontrarse desempefian 
do un cargo de relator, agente fiscal, 
asesor, etc. en las varios tribunales, 
o par desernpefiar otros oficios que 
Ios inhabilitaban para el ejercicio de 
la abogada. Fuera de la carte se halla 
ban: 14 individuos matriculados (tres 
en Puebla, dos en Oaxaca, dos en Gua 
naj ua to, y Atlixco, Tacuba, Queretaro, 
San Miguel el Grande, Maravatfo, Xa- 
lapa y Toluca con uno cada una): 
73 individuos que ejerdan la pro 
fesi6n sin estar matriculados (16 en 
Puebla, nueve en Valladolid, ocho 
en Oaxaca, siete en Guanajuato, cin 
co en Queretaro, cinco en San Luis 
Potosi, cuatro en Patzcuaro, tres en 
Toluca, dos en Veracruz, lo mismo 
queen Cordoba, Merida y San Juan 
de los Llanos, y uno en Zamora, lo 
mismo queen Tlalpujahua, Lerma, Xa- 
lapa, Tenango del Valle e Ixmiquil 
pan); 35 individuos matriculados pero 
que no ejerdan su profesi6n par ser 
curas, clerlgos ordenados in sacris, 
o porque tenian comodidades y no 
necesitaban ejercerla (seis en Puebla, 
tres en Cuautitlan, dos en Valladolid, 
uno en cada localidad: Veracruz, Ori 
zaba, Perote, Durango, Oaxaca, Zaca 
tecas, San Luis Potosi, Sierra de Pi 
nos, Orumba, Sayula, Atitalaquia, Ce 
laya, Tecicapan, Tulancingo, Malacate 
pee, Tacubaya y Coyoacan): 33 indivi 
duos que no se hallaban en la carte 
ni matriculados, ni ejercierido la pro 
fesi6n, algunos de ellos par las mismas 
causas que los anteriores (seis en Pue 
bla, cuatro en Queretaro, mismos en 
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de la Barquera, Juan Guzman y Raz, Felix Lope 
de Vergara y Antonio L6pez Matoso, miembros 
destacados del Colegio de Agobados. 

28 Hernandez y Davalos, Historia, 1985, 
vol. v, pp. 159160, 296297. Los mencionados 
son: Carlos Marfa de Bustamante, Jose Sotero 
Casraneda, Mariano Castillejos, Benito Guerra 
y Francisco de Azcarate, miembros del Colegio 
segun el censo de 1805. 

29 De la Turre Villar, "Guadalupes", 1966, pp. 
7475. Del Colegio son: Torres Catano, Flores 
Alatorre, G6mez Eguiarte, Peimberr, Castillcjos 
y Bustamante. 

so Juan Jose Giiereiia, por Durango. jose Be 
ye de Cisneros, por Mexico y Jose Miguel 
Guridi y Alcocer, por 11axcala, vease, Berruezo, 
Participacion, 1986, pp. 55112. 

31 Jose Sotero Castaneda, diputado por 
Durango y Carlos Marfa de Bustamante, quien 
no pudo firmar, vease Hernandez y Drivalos, 
Historia, 1985, t. v, pp. 719720. 

32 Juan Martin de juanrnarnriana quien 
particip6 en los interrogatorios para encausar al 
virrey Iturrigaray; vease, Hernandez y Davalos., 
Historia, 1985, t. I, pp. 628629. 

gio entre los propuestos por Morelos 
para integrar el Congreso de Chilpan 
cingo y los 6rganos de gobierno que 
de el emanaron;28 los hay entre quie 
nes fueron suspendidos de sus em 
pleos por haber sido electos a com 
poner la Junta Suprema Nacional del 
Reino;29 los hay entre los diputados a 
las Cortes espafiolas en 1810;3° las hay 
entre los que suscribieron el Dccreto 
Constitucional para la libertad de la 
America Mexicana de 22 de octubre de 
1814;31 y los hay, por ultimo leales a la 
causa del rey.32 

El despliegue de sus miembros ha 
cia las diversas opciones del universo 
politico no implic6 al cuerpo, el cual, 
lo mismo que varios de sus rniembros 
mas conspicuos, no fue demasiado le 
jos en sus planteamientos politicos. 
Al contrario, y si bien durante algun 
tiempo pareci6 incluso involucrado en 

12 

26 Guedea, "Busca", 1990. 
27 "N6mina de algunas personas pertene 

cienres a la asociaci6n de los Guadalupes o a 
ella adicras", en De la Torre Villar, "Guadalu 
pes", 1966, pp. LX>..'Vl y UO..'Vll. En las listas de le 
trades vinculados o adictos a la asociaci6n estan 
Carlos Marfa de Bustamante, Wenceslao Sanchez 

La experiencia juri dica rornana en 
riquecida con la reflexi6n filosofico 
juridica de los canonista.s conforrn6 un 
gran conjunto de conceptos, norrnas 
y doctrina de una riqueza tal que per 
rniti6 que, desde el mundo del dere 
cho, frente a circunstancias dadas, los 
conocedores de estas materias hayan 
podido aprovecharse de ese rico ba- 
gaje para defender sus ideas y posicio 
nes poli ticas. El conocimiento juridico 
aprendido en las largos afios de for 
rnaci6n podia ser, si se tenia alg(m 
fin especifico y se elegfan a los auto 
res adecuados, utilizado para susten 
tar una tesis o su contraria. De ahi que 
no deba extrafiarnos que en el pro 
ceso que condujo a la independen 
cia, los abogados hayan podido encon 
trar una fundamentaci6n juridica para 
las mis diversas posiciones,26 tanto las 
que se ubicaron en los extrernos politi 
cos como las que se rnantuvieron den 
tro de los Iirnites de la Iegalidad impe 
rante. 

En el periodo que va de 1808 a 
1815 es posible localizar colegiales 
dentro de todas las tendencias politi 
cas en que se cornprometieron los ha- 
bitantes de Nueva Espana a partir de 
la abdicaci6n de Fernando VII. Hay, 
pues, abogados del colegio entre los 
Guadalupes.F hay abogados del cole 

EL DESEMPENO POLITICO 
DE IA CORJ>ORACION 
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34 AGN, Escribanos, vol. 23, expediente 9, ff. 
99113. 

3" Ibid., ff. 114116v. 

solidada. Al frente de la corporacion 
estuvo entre 1806 y 1811 don Anto 
nio Threes Turija; quien era bien vista 
poc sujetos francamente conservado 
res como Agustin Pomposo Fernandez 
y Sansalvador y Basilio Jose Arriltaga, y 
otros que fueron insurgences o proin 
surgentes coma Torres Catano, Benito 
Jose Guerra, Primo Verdad, Flores Ala 
torre, Bustamante, Juan Nazario Peim 
bert, Julian de Castillejos, Lopez Ma 
toso, Azcarate y Felix Lope de Vergara, 
e incluso Beye de Cisneros;34 antes de 
que las circunstancias los obhgaran a 
tomar posiciones radicales, estos suje 
tos eran colegas y quiza incluso amigos 
en el seno de la corporacion. 

Muchos eran los meritos que se le 
atribuian a Torres Torija; por cllo, el 
colegio pedia una y otra vez su re 
elecci6n. De entre ellos podernos ex 
traer la informacton sabre el papel que 
jugaba el colegio hacia el final de la pri 
mera decada del siglo XIX. A juicio de 
los colegiales, por haber levanrado al 
colegio la permanencia de Torres To 
rija al frente del misrno le daria el "ma 
yor lustre y esplendor", adernas de que 
habia conseguido "establecer perpe 
tuamente la mas estrecha y apreciable 
armonia entre la nobilisima ciudad y el 
mismo Colegio" y logrado que el supe 
rior gobiemo la honrara y distinguiera 
pasandole "de propio modo que a los 
tribunales, direcciones y ministros, las 
reales cedulas y 6rdenes que conue 
nen decisiones generales desde cl afio 
de 1725 hasta el dia" y que el virrey 
distinguiera al rector "cornisionandole 
para el desernpefio de negocios ar 
duos y delicados".35 

EL !LUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS 

33 Tocqueville, Democracia, 1987, vol. 1, pp. 
628 y 629. 

En esos afios la situacion del cole 
gio parece estable y claramcnte con 

Los aiios de/ empeno autonomista 

el movimiento autonomista, pronto se 
replego hacia la institucionalidad con 
servadora. 

No puede negarse que las indivi 
duos del colegio fueron protagonis 
tas en los sucesos que culminaron con 
la independencia. Este hecho tambien 
tiene su razon de ser. Siguiendo a 
Alexis de Tocqueville, puede decirse 
que en diversos procesos y movimien 
tos sociales, los letrados condujeron 
la acci6n espontanea de las que no 
lo eran, en estos movimieritos siem 
pre hubo nobles y conocedores del de 
recho "en las primeras filas de todos 
los partidos". A decir de esre autor, 
casi todos las movirnierrtos democrati 
cos del mundo, de aquella epoca, 
fueron dirigidos por nobles,33 y aun 
que las abogados no eran nobles pro 
piarnente dichos, si forrnaban parte 
corno se senalo de la nobleza de te 
tras que se hallaba en la cuspide de 
la piramide social del virreinato. Un 
buen numero de los casi 500 aboga 
dos de Nueva Espana ocupaban pues 
tos im portantes en la burocracia civil 
y la eclesiastica y formaban parte del 
rcducido sector de la poblaci6n que 
habla conseguido una amplia movili 
dad social con el producto de su tra 
bajo. Resulta claro que, Irente a la posi 
bilidad de perder posiciones y privile 
gios, optaran por lo menos el cuerpo 
en su conjunto por buscar la conser 
vacion de lo que renfan. 
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38 Hernandez y Davalos, Historta, 1985, vol. 
I, p. 513. 

se radicalizara o se matizara esta po 
sici6n. Poco despues, en la junta de 
9 de agosto, presidida por el virrey; 
con la presencia de todos los funcio 
narios del reino, se proclam6 rey de 
Espana y de las Indias a Fernando VII 
y se jur6 lealtad a la Casa de Borbon, 
al tiempo que se desconocfan a las au· 
toridades impuestas por los franceses. 
Se convino en que el virrey era el le 
gal y verdadero lugarteniente del rey, 
y el encargado de la conservaci6n y 
defensa del reino y que la Audiencia, 
los demas tribunales y autoridades se 
mantenian en sus facultades. Entre las 
firmas esta la del licenciado Antonio 
Torres Torija como representante del 
Colegio de Abogados.P' con lo que el 
cuerpo qued6 en una posici6n menos 
radical que la sostenida par Azcarate y 
Verdad. 

La acci6n del rector tiene un signtfi 
cado especial porque el cuerpo apare 
cerfa como presuntamente vinculado 
a la postura de fray Melchor de Tala 
mantes, sospechoso de infidelidad al 
rey y de adhesion a las doctrinas de 
la independencia. En los escritos que 
le fueron confiscados hay por lo me· 
nos dos referencias al Colegio de Abo 
gados que hacen pensar en un nexo 
estrecho entre el fraile mercedario y 
algunos de los miembros del cuerpo. 
Talamantes declar6 queen la disputa 
entre la Real Audiencia y la nobilfsima 
ciudad respecto de la convocatorla a 
las ciudades, villas y lugares para la ce 
lebraci6n del Congreso, viendo que la 
situaci6n era muy delicada y 

14 

36 Ibid., ff. 118yl18v. 
37 El rexro del Acta, en 'Jena Ramirez, Leyes, 

1976, pp. 420. 

Asimismo se le reconocian: la me· 
jora de las finanzas del coleglo, sus 
esfuerzos por avenir a los tribunales 
y a los abogados en casos de deman 
das contra estos, su empeno por con 
servar el esplendor de la corporaci6n 
logrando la incorporaci6n o matricu 
laci6n en ella de los sefiores ministros 
de la Audiencia, la Real Sala del Cri 
men y de otras personas de conocido 
prestigio y haber dado debido cumpli 
miento a la disposici6n del estableci 
miento de la Real Academia de Juris 
prudencia "que tanto honor y utilidad 
va a traer a la naci6n". 36 

A la luz de lo que dice este escrito, 
poco antes de que en Madrid abdicara 
Carlos IV en favor de Fernando VII, 
la mayor parte de la burocracia ci 
vil superior y municipal estaba en el 
Colegio de Abogados o en muy bue 
nos terminos con el, incluido el virrey 
Irurrigaray La corporacion, por otra 
parte, jugaba un papel politico impor 
tante en las planes autonomistas de la 
epoca. El curso de los acontecimien 
tos frustr6 estos planes, cuyo alcance 
no nos es cabalmente conocido. 

En julio de 1808 el Ayuntamiento 
de Mexico, frente a los graves sucesos 
de la merropoli, elaboro la famosa re- 
presentaci6n en que se sostenfa que, 
en ausencia del rey, la soberania re 
sidia "en todo el reino, y las clases 
que lo forman, y con mas particulari 
dad en los tribunales superiores que lo 
gobiernan" .37 Dos miembros del Cole 
gio de Abogados, Primo de Verdad y 
Azcarate, irnpulsaron la propuesta, la 
cual de alguna rnanera sirvi6 de base 
para que en las reacciones siguientes 
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'42 Ibtd., vol. 1, pp. 617 y ss. 
43 Ibtd., vol. 1, pp. 636637. 
""Ibid., vol. 1, pp. 628629. 

mas 0 menos visible 0 instrumento del 
proyecto autonomista. 

Ya ba.jo el mando politico y militar 
del virrey Garibay se hizo una relaci6n 
de los pasajes mas notables ocurridos 
en las juntas convocadas por su ante 
cesor los dfas 9 al 31 de agosto y 1 y 9 
de septiembre de 180.8. En ella se da 
cuenta de lo que se dijo en aquellas 
reuniones destacando el desacuerdo 
de los presentes con la tesis autono 
mista de Primo Verdad, la cual habia 
sido calificad.a de "sediciosa y sub 
versiva" y "proscrita y anaternatizada" 
por algunos de los mi em bros del al to 
clero. La relaci6n es de 16 de octubre 
de 1808 y fue suscrita por todas las au 
toridades civiles del virreinato y los re 
presentantes de los cuerpos mineros, 
comerciales y abogados. 42 La firma de 
Torres Torija en su caracter de rector 
del Colegio de Abogados dej6 nueva 
mente a salvo de sospechas de infiden 
cia a la corporaci6n aunque, por otro 
lado, sus miernbros seguian siendo ob 
jeto de imput:aciones. 

En la averiguaci6n que realiz6 la Au 
diencia a finales de octubre sobre Ia 
conducta de lturrigaray, de entre los 
interrogados tanto Carlos Camargo, 
del Colegio Mayor de Todos Santos, 43 
como Juan Martin de }uanmartifiana, 
del propio Colegio de Abogados, 44 di 
jeron que alrededor del 11 de septiem 
bre habia corrido la especie de que 
las oidores Ciriaco Gonzalez Carbajal, 
Guillermo Aguirre, Miguel Bataller y 
Ambrosio Sagarzurieta iban a ser sepa 
rados en sus empleos por el virrey, 

EL !LUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS 

39 Garcia, Documentos, 1910, vol. vn, p. 72. 
to Hernandez y Davalos, Htstoria, 1985, 

torno I, pp. 530531. 
4L Causa instruida a fray Melchor de Talaman 

tes, en Garcia, Documentos, 1910, vol. vu, pp. 
482 y 483. El proyecto complete de las funcio 
nes del Congreso Nacional Americana del fraile 
mercedario, en Hernandez y Davalos, Historia, 
1985, vol. 1, p. 494. 

Pero no par6 ahi la cosa. 
Al escrito del 2 de septiembre del vi 

rrey Iturrigaray para consultar al Real 
Acuerdo sabre la conveniencia de que 
en las circunstancias que se vivian hu 
biera en la capital quienes Iegitima 
mente representaran a todos los pue 
blos, 1os fiscaJes Borb6n, Sagarzurieta 
y Robledo contestaron airados que, si 
no se engafiaban, lo que queria el vi 
rrey era "convocar a un Congreso o 
juntas de las ciud.ades y villas del dis 
trito de este virreinato". 40 Los fiscales 
y el Real Acuerdo senalaron al virrey 
que dicha convocatoria estaba reser 
vada a la soberania y no podfa hacerse 
sin el mand.ato del soberano, afiadie 
ron que el papel que en Espana juga 
ban las Cortes era jugado en America 
por los oidores de la Audiencia.41 

Sin el apoyo de otros testimonios 
es dificil precisar hasra que punto esta 
ban involucrados los colegiales en este 
proyecto. Pero cualquiera que haya 
sido el alcance del suefio autonomista 
cabe decir que poco mas dur6 ya que 
la noche del 15 al 16 de noviembre fue 
arrestado el virrey lturrigaray, cabeza 

que el gobierno podfa comprometerse 
en cualquiera de los dos panidos que 
tornase, crey6 que era un medio pru 
dente y adaptable a las circunstan 
cias, tornar el dictamen del Colegio de 
Abogados.39 

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


MARfA DEL REFUGIO GONzALEZ 16 

 .,..,,11~;~d# 1".f~a• 

f3,;;jvnta pafr1dt/ca o!wtla /os cimientospt/ue //ego a' cierta 
altura. 

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


17 

45 AGN, Escribanos, vol. 23, expedienre 9, ff. 
162170. 

46 Gonzalez del Campillo, Pastoral, 1810, 
p. 5. 

L6pez Matoso, Torres Catano, Benito 
Jose Guerra y otros. El fiscal de la Au 
diericia, que era todavfa Sagarzurieta, 
no parece haberse hecho eco de la de 
nuncia de Talamantes y muestra su sa 
tisfacci6n por la petici6n. 45 

Reelecto su rector, el Colegio de 
Abogados no volvi6 a manifestarse 
publicamente hasta el 29 de octu 
bre de 1810. Mientras tanto, en toda 
America se habfan generalizado las 
declaraciones de independencia y en 
Espana se continu6 el proceso para 
la conformaci6n de las Cortes. Las au 
toridades novohispanas habian jurado 
obediencia a la regencia el 7 de mayo 
del ano 10; en el gobierno local se 
sucedieron la Audiencia gobernadora 
(mayoseptiembre) y Francisco Xavier 
Venegas. El proceso para la elccci6n 
de diputados a Cortes continua y lo 
mismo sucedi6 con las conspiraciones 
contra el gobierno, la mas importante 
de las cuales estall6 el 16 de septiem 
bre en el pueblo de Dolores. 

La rebeli6n fue condenada por las 
cabezas del gobierno temporal, Vene 
gas, y del espiritual, Lizana y Beau 
mont, quienes coruninaron a sus se 
guidores a abandoriarla: el incumpli 
miento serfa penado con prisi6n y 
excomuni6n. El Estado y la Iglesia 
exhortaron a las siibditos de Nueva 
Espana para que no se "dejaran se 
ducir de las engafiosas apariencias de 
otra constitucion diversa de la en que 
nos hallamos". 46 

El proceso para elegir diputados a 

EL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS 

Los acontecimientos que se sucedfan 
en Espana yen Nueva Espana Uevaron 
al colegio a optar par la instiruciona 
lidad; no otra cosa sugieren los tesri 
monios que de esos afios han llegado 
a nosotros. Los que optaron por las 
posiciones Insurgences fueron aban 
donando el colegto incorporandose a 
las eicrcitos de Hidalgo y de Morelos. 
Veamos los hechos. 

El anode 1810 se inicia en el seno 
del Colegio de Abogados con la consa 
bida petici6n para la reelecci6n de To 
rres Torija, con la firma de tan s61o 21 
miembros, entre los que estan Peim 
bert, Primo de Rivera, Garcia y Garcia, 

La reaccton fren.te a la insurreccton 

para poner en su lugar a los Iicen 
ciados Cristo, Torres Torija, Verdad 
y Azcarate, miembros conspicuos del 
Colegio de Abogados. 

No para ahi la participaci6n de 
miembros del colegio en los planes au 
tonomistas ode franca insurrecci6n de 
aquellos arms. En el afio 1809 algunos 
colegiales fueron encausados por ha 
ber tratado de independizar a Nueva 
Espana, otros mas encabezaron con 
juras contra el regimen, en el primer 
su puesto se hallaba Julian de Castille 
[os y, en el segundo, Francisco de la 
Concha, cum del Sagrario de Vallado 
lid. Tenemos, pues, que durante los 
afios del empefio auronomista, el cole 
gio se mantuvo dentro de la ortodoxia 
institucional, aunque parece bastante 
claro que, incluido su rector, el cuerpo 
parecia sirnpatizar con la causa, hasta 
que se inici6 la insurrecciori encabe 
zada por Hidalgo. 
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49 Hernandez y Davalos, Historia, 1985, vol. 
n, p. 147; "Manifiesto de 5 de ocrubre de 1810 
contra la rebeli6n", las cursivas son rnfas. 

versas corporaciones acabaron conde 
nando la insurgencia en terminos se 
mejantes a los que expuso el Claustro 
de la Universidad, para cuyos integran 
res: "sin sacudir el yugo de/ Evangelia, 
no podemos sacudir el de la potestad 
soberana que nos rlge".49 No era f:icil 
pasar por alto la reiterada condena de 
las autoridades civiles y eclesiasticas. 
Pero no solo eso, sino que tambien 
debieron ver en la lnsurreccion una 
amenaza contra sus privilegios, su po 
sici6n, su estatus. 

Es, pues, comprensible la reacci6n 
del Colegio de Abogados, en cuyo 
seno en la reunion que habia con· 
vocado el rector se produjo una alo 
cuci6n publicada el propio afio de 
1810 en la que se rechaza la propuesta 
hecha por los insurgences de hallarse 
los americanos en situaciori desigual 
frenre a los espanoles, se argumenta 
en favor de la gran obra de las reyes 
en la edificacion de iglesias, se cele 
bran las bondades de la legislacion, ya 
que la Recopilacion de Indias era el 
escudo de la religion y que las leyes 
dictadas por los reyes habfan favore 
cido la Industria, fas Jeuas y las cien 
cias, se insiste en la union entre las 
Indias y la corona de Castilla, con la 
cual formaban un solo cuerpo, y en las 
ventajas de la union entre espafioles 
y americanos; se afirma que ya hay 
igualdad entre espafioles y america 
nos e incluso diputados de estos a las 
Cortes, y se conmina a los ciudada 
nos a seguir luchando por el rey Fer· 
nando VII. Firman Torres Torija, To 
rres Catano, Primo de Rivera, Lopez 

l8 

47 Archivo del Colegio de Abogados, Juntas, 
de la fecha. 

48 Basta ver la literarura de la epoca para 
consrarar que esta fue la posici6n de las auto 
ridades, vease Garritz, Impresos, 19901991. 

En esa misma sesion se decidio que 
a mas del documento suscrlto par el 
colegio, los miernbros podian escribir 
por separado. 41 Este acto rnuesrra cla 
ramente la reacci6n de la corporaci6n 
hacia los insurgentes. No estan entre 
los asistentes a la junta ni L6pez Ma 
toso, ni Dominguez Manzo, ni Peim- 
bert, pero si asistieron los Guerra, 
Garcia, Mariano Castaneda y Sotero 
Castaneda. 

La insurrecci6n no lleg6 a conseguir 
el apoyo de los cuerpos academicos o 
profesionales de Nueva Espana. Al ser 
equiparada por las autoridades a la re 
voluci6n francesa, insistiendo en que 
acabaria como esta, enderezandose 
contra la religion catolica,48 las di· 

en que previene se exhorte a los indivi 
duos de este ilustre cuerpo a que escri 
ban acerca de los bienes que produce 
la uni6n y males de la divisi6n a fin de 
fundar la opinion publica y desterrar las 
preocupaciones que han dado pabulo a 
la presente insurrecci6n suscitada por 
el cura Hidalgo y sus secuaces. 

las Cortes de Cadiz sigui6 su curso y el 
1 de octubre del anode 1810 se dieron 
a conocer los nombres de Ios 17 
diputados que representarian a Nueva 
Espana; entre ellos se hallaban varios 
miembros del Colegio de Abogados. 
Ese mismo dia el rector Jose Antonio 
'Iorres 'Iorija dio cuenta, ante una 
nutrida concurrencla, del oficio del 
virrey Venegas 
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55 Anna, Cafda, 1981, pp. 9699; De la lbrre 
Villar, "Guadalupes", 1966, p. 74. 

56 Guedea, "Bu.sea", 1990. 

Derecho Real Pragmatico, el 11 de 
enero, con lo cual el colegio asumi'a 
el control sabre la formaci6n te6rico 
pr3.ctica de todos las abogados en 
potencia. Par otra parte, ese mismo 
aiio par decreto de las Cortes de Cadiz 
de 22 de abril del mismo aiio de 1811, 
se abria la entrada al colegio a cuantos 
abogados lo solicita.ran dando fin a la 
politica de restringir su numero. 

Asf pues, mientras el colegio, coma 
cuerpo, cosechaba las mieses del tra 
bajo realizado y de su lealtad a las 
instituciones, muchos de sus miem 
bros se sumaron, individualrnente, a 
la insurrecci6n y las diversas conspi 
raciones de la epoca. Thi puede con 
cluirse del hecho de que en las dos 
que se realizaron en contra del virrey 
Venegas a lo largo de 1811 se halla 
ban involucrados miembros del Co 
legio de Abogados: Jacobo de Villau 
rrutia, Antonio L6pez Matos, Jose An 
tonio Flores Alatorre, Flores Catano, 
Peimbert y Castillejos, entre otros, 
en la de abril, y Jose Ferrer en la 
de agosto,55 y quiza algunos otros 
par. lo que luego se vera. Astmlsmo, 
en las elecciones de 1811, muchos 
de los conjurados del partido criollo 
eran del Colegio de Abogados.56 La 
participaci6n de los colegiales en lu 
chas y conspiraciones llev6 a la re 
ducci6n obligada del numero de abo 
gados que compartfan la vida Instiru 
clonal, que se reducia, cada vez mas, 
a las sesiones de la Academia de Juris 
prudencia Te6rico Practica y a la asis 
tencia a sus estudios. 

EL !LUSTRE Y REA1. COLEGIO DE ABoGAOOS 

50 Alocucion, (1810]. La reuni6n se ce 
lebr6 el 29 de octubre de 1810. 

5L A. L. M. [Antonio L6pez Matoso], Exbor- 
tacion, 1810; j. W. B. [juan Wenceslao Sanchez 
de la Barquera], Refutacion, 1810. 

52 L6pez Matoso, Exbortacion, 1810, p. 8. 
53 Hernandez y Davalos, Htstoria, 1985, vol. 

n, pp. 252255. 
54 Ibid., vol. 11, p. 303. 

Matoso y Garcia y Garcia, entre mu 
chos otros.50 Segun lo convenido, al 
gunos abogados escribieron par sepa 
rado contra la insurrecci6n y sus ban 
deras. Antonio L6pez Matoso y Juan 
Wenceslao Sanchez de la Barquera, 
miembros ambos del Colegio y Gua 
dalupes o simpatizantes de ellos,51 de 
fendieron la union y rechazaron las 
vocablos de criollo y gachupin, utili 
zados para fomentar la division en 
tre espafioles y amerlcanos. El primero 
senala que la extravagancia de distin 
guir a unos de otros "turba el orden 
social", "destruye la paz publica" y "es 
contraria, con una oposici6n inconci 
liable, al derecho natural, a los con 
sejos del evangelio a la justicia, y al 
honor ya las maximas de gratitud".52 
Uno y otro convocan a luchar en favor 
de Fernando VII. 

A finales del afio de 1814, en el 
mes de diciembre, con diferencia de 
unos cuantos dlas se produjeron dos 
convocatorias, el dia 4 la de la regencia 
dirigida a las espafioles de las Indias 
exhortandolos a mantenerse unidos, 
ya que la naci6n espa.iiola de uno y 
otro hemisferio era una sola;S3 y el 
dfa 15 la del Manifi.esto de Morelos al 
pueblo, convocindolo a un Congreso 
alterno a las Cortes de Gidiz.54 

En el afio 1811 se aprobaron las 
constiruciones de la Academia Publica 
de Jurisprudencia Teorico Practica y 
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'8 De la Turre Villar, "Guadalupes", 1966, 
p. 12. 

'9 Solemne, 1814. 

rreinato y atentaran contra Ia seguri 
dad del Estado.58 Sohre advertencia no 
hay engano, habran pensado los abo 
gados que prepararon sin libertad de 
imprenta pero con la Constituci6n vi· 
gente una solemne acci6n de gracias, 
dedicada a Calleja, en honor de las 
Cortes generates y extraordinarias que 
habian dictado la Constituci6n Politica 
de la Monarqufa Espanola.P? 

La sesi6n se caracteriz6 por el vi 
gor de la argumentaci6n de los abo 
gados en beneficio de las tests que 
preconizaban que la soberanfa residfa 
en la naci6n y en el sefialamiento 
te6rico de algunas de las mas impor 
tantes contradicciones del texto cons 
titucional de Cadiz. Todo ello fue po· 
sible porque de acuerdo con las es 
tatutos, el orador expondrfa las vir 
tudes de la Constituci6n y los repli 
cantes harfan la cririca. El tema ele 
gido fue el articulo 3°, esto es, el que 
se refiere a la soberania. La crftica se 
mantuvo dentro de posiciones "na 
cionalistas", ya no autonomistas, por 
que la unidad de la monarqufa era 
una realidad consagrada en el propio 
texto constitucional. Para los aboga 
dos, criollos en buen nurnero, con 
gregados en la solernne sesi6n, la so 
berania residia, siguiendo el texto ga 
ditano, en la naci6n. En tanto que 
las abogados que segufan a Morelos 
rambten criollos muchos de ellos se 
disponian a elaborar un texto constiru 
cional sabre el modelo rousseauniano 
de soberania, esto es la que reside en 
el pueblo. 
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'7 AGN, Escribanos, vol. 23, exp. 20, f. 217. 

En enero de 1812, el Colegio de 
Abogados solicit6 la modificaci6n del 
articulo 7° del quinto de sus estatutos 
para que las juntas que se celebraban 
con 50 iridividuos, conf orme a dicho 
texto, pudieran ser validas con tan 
s6lo 30.57 Es esta una prueba clara 
de la reducci6n de la concurrencia 
a las sesiones del coleglo, el cual, 
Irente a los acontecimientos, opt6 por 
hacer la critica del regimen imperante, 
estrictamente discursiva, arropada con 
un fino lenguaje te6rico. 

En marzo de 1812 se promulg6 la 
ansiada Constituci6n, pero su jura en 
el virreinato demor6 varios meses, por 
el estado de perrnanenre conflicto cau 
sado por la insurrecci6n. El virrey Ve 
negas creia y con raz6n que con su 
juramento se avivarla el fuego autono 
mista. Tras mucho darle vueltas, el 30 
de . septiernbre Venegas, la Audiencia, 
el Ayuntamiento y las dernas autorida 
des [uraron la Constituci6n P6Htica de 
la Monarquia Espanola. 

Al arreciar la carga de Ios insurrec 
tos y de sus seguidores contra las au 
toridades, Venegas, por acuerdo de la 
Audiencia, suspendi6 la libertad de im 
prenta el 5 de diciembre del primer 
ano de vigencia de la Constituci6n. 

El 26 de marzo de 1813 asumio el 
goblerno Felix Marfa Calleja, y en 
la proclama que dirigi6 a los habi 
tantes advirtio con claridad que cas 
tigaria "irremisiblemente a las obs 
tinados y malevolos" que siguieran 
ernpefiados en la destruccion del vi 

La- lucba dentro 
de! orden constitucional 
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63Dela1brreVillar, "Guadalupes", 1966, pp. 
2931. 

64 Hay tarnbien una preterici6n de Agustin 
Pomposo Fernandez de Sansalvador; un epi 
grama y un soneto de Jose Maria Larranaga y 
una especie de corolario de Mariano Primo de 
Rivera, vease Hernandez y Davalos, Historia, 
1985, vol. v, pp. 218238. 

"una guerra incontrastable" aprove 
chandose de las luces y de las princi 
pios liberales del Congreso.O 

A finales del ano 1813, el 6 de no 
viembre, Morelos expidi6 el Acta So 
lemne de la Declaraci6n de Indepen 
dencia de la America Septentrional, fir 
mada entre otros par Carlos Maria 
de Bustamente, rniembro que habia 
sido del Colegio de Abogados y el 22 
del mismo mes la Academia todavia se 
dio tiempo para celebrar un Ejercicio 
Literario en honor del obispo Bergosa 
y Jordan. Se fij6 coma tema el artfculo 
12 de la Constituci6n de Cadiz, esto es 
el que consagraba el principio de que 
la religion de la monarquia seria per 
petuamente la cat61ica. En esta sesi6n 
particip6 Manuel de la Pena y Pena, 
como orador, y realizaron las repli 
cas Agustin Perez de Lebrija y Mariano 
Miranda.64 Como el tema era la re 
ligi6n cat6lica y todos eran fidelisi 
mos a ella, la t6nica del ejercicio fue 
de aducir, con poca pasion, las criti 
cas comunes que se le hacian, entre 
otras, que disminuia la poblaci6n par 
el gran numero de habitantes que no 
contraian matrimonio. 

Para la fecha de la sesi6n citada, 
mucho habian cambiado las cosas de 
Nueva Espana. Calleja consolidaba su 
triunfo contra los insurgentes. De las 
abogados que se habian unido a estos, 
algunos se hallaban muertos, otros, los 
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60 Ibtd., pp. 2840. 
61 Ibtd., pp. 4960; cita en p. 54. 
62 la cual ya no se restableci6. 

Consecuentes con el texto cuya pro 
mulgaci6n celebraban, los abogados 
se adherian, al menos formalrnente, 
a la propuesta de la rnonarqufa cons 
titucional con Fernando VII a la ca 
beza. Los participantes en el acto fue- 
ron Benito Jose Guerra,Juan Francisco 
de Azcarate y Juan Gomez de Nava 
rrete; orador el primero y replicantes 
los otros dos. 

El comentario de Azcarare sefiala 
cuestiones de gran importancia sabre 
el tema, ya que dice que la Consti 
tuci6n haria la felicidad de todos, me 
nos la del rey, a quien se despojaba 
del ejercicio del poder absoluto bajo el 
cual asumi6 y jur6 el cargo.60 G6mez 
de Navarrete, par su parte, advirti6 a 
la concurrencia que al regreso de Fer 
nando VII a su trono la Constituci6n 
seria semillero de discordias y germen 
de disturbios y partidos, lo que preci 
pitarfa a la naci6n a la guerra civil. 61 

En sus crincas coincidfan estos abo 
gados con el virrey Calleja que, desde 
otra perspectiva, en el informe en 
viado al Ministerio de Gracia y J usti 
cia sobre la situaci6n que privaba en 
Nueva Espafiaen 1813, extem6 que 
las naturales s6lo recibian la Consti 
tuci6n "como un media que puede 
proporcionarles llevar a cabo sus in 
tenciones con inmensos obstaculos y 
dificultades", obstinados como esta 
ban "en su mal prop6sito de indepen 
dencia y segregaci6n de la peninsula". 
Para justificar la proscripci6n de la Ii 
bertad de imprenta62 adujo que los 
escritores rebeldes habian desatado 
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sesiones y se prepararon para recibir 
al monarca, quien habria de jurar se 
pensaba la Constirucion de Cadiz. En 
febrero entr6 Fernando VII en Espana. 
Pronto comenzaron los embates con 
tra la Constituci6n, encabezados por 
el grupo de diputados conservadores 
llamados "persas". En mayo, el mo 
narca espafiol disolvi6 las Cortes y 
anul6 la Constituci6n, los diputados 
liberates fueron detenidos al tiempo 
que entraba en Madrid Fernando VII. 
En junio se inform6 en Nueva Espana 
del regreso del monarca a su trono y 
el virrey Calleja dispuso que el hecho 
se festejara durante tres dias; la rioticia 
de haber sido abolida la Constituci6n 
se dio a conocer por bando del virrey 
de 10 de agosto, 

El 16 de octubre se realiz6 una j un 

22 

En enero de 1814 las Cortes abrieron 

La institucionalidad 
dentro de! absolutismo 

que solo habian simpatizado con la in 
surrecci6n, habfan sido desterrados o 
suspendidos en sus empleos, aunque 
esta suspension en muches casos fue 
mas formal que real, por la amplitud 
que habfa alcanzado la conspiraci6n 
autonomista. 

De cualquier manera, las medidas 
adoptadas por las virreyes, especial 
mente por Calleja, convencieron a los 
abogados que permanecieron en el co 
legio de la conveniencia de ejercer la 
crf tica de las instituciones s6lo en las 
casos sefialados en el Estaturo. 

_ Civd11o'an<Js :,j rl~l'lln Ytls.fJ4ur e~ 6;rct11 con II ;:vtan/6 f,gn .ruc/4? 
Y (fl.lt: import.; JI ya tenemos Id aesre tlentro,P 
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tes. Pero en la junta se percibe su es 
tado de animo ya que, cuando se hi· 
cieron propuestas para Ja realizaci6n 
de los festejos, se decidi6 solamente 
hacer una misa de acci6n de gracias, 
concluida la cual se cantaria un Te 
Deum. Para la celebraci6n del evento 
se pidi6 a los abogados que ilumina 
ran y adornaran sus balcones, "por 
ser la (mica demostraci6n que puede 
ejecutar el colegio en las circunstan 
cias de la grande escasez en que se 
hallan todos". Se justific6 la pobreza 
del festejo aludiendo al decaimiento 
econ6mico del reino, la miserla y la 
depresi6n que habian sufrido los estu 
dios de las abogados. Sabra decir que 
en la sesi6n ya no estaba ni Lopez Ma 
toso, ni Dominguez Manzo, ni Sotero 
Castaneda, ni Guerra. Curiosarnerite 

El ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE ABOGADOS 

65 Archive de! Colegio de Abogados, Juntas, 
de la fecha, L'1 concurrencia fue poco nutrida, 
contrasrada con la de! afio 1810, por ejemplo. 

ta General en el seno del Colegio de 
Abogados para atender la propuesta 
deJ virrey de solernnizar en forma ade 
cuada "el feliz suceso de fa restitucion 
de nuestro arnado y deseado monarca 
el senor don Fernando VII". La con 
currencia y el tono de reunion con 
trastan con el de las anteriores, aun 
que el virrey haya hecho un "energico 
discurso" exhortando a todos a mos 
trar su "regocijo y alegria" por el 
acontecimiento. 65 

Nose puede saber, porque no lo di 
[eron, que pensaban de la abrogaci6n 
del texto constitucional al que tantas 
loas habian dedicado poco tiempo an· 

Llloha electoral de/ l've!Jlo. 
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Alocucton de/ Real e Ilustre Colegto de 
Abogados de Mexico, (Mexico, 1810). 

Anna, Timothy, La catda def goblerno 
espanol en la ciudad de Mexico, Fonda de 
Cultura Econ6mica, Mexico, 1981. 

Arenal Fenochio, Jaime del, "Los abo 
gados en Mexico y una polernica centena 
ria (17841847)", Reuista de Inoesttgacio 
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cl6n al estudio de/ corporatiuismo curial, 
El Colegio de Abogados de Murcia, Suceso 
res de Nogues, Murcia, Espana, 1969. 

Berruezo, Marfa Teresa, La parttcipa 
cl6n americana en las Cones de Cadiz, 
18101814, prologo de Jose Luis AbeIL1n, 
Centro de Estudios Constitucionales, Ma 
drid, 1986. 

Burkholder, Mark A., y D.S. Chandler, 
De la impotencia a la autoridad. La 
corona espanola y las audienctas en 
America, 16871808, Fonda de Cultura 
Ec6nomica, Mexico, 1984. 

Estatutos de/ Ilustre y Real Colegfo 
de Abogados nueuamente reformados y 
anadidos con aprobacton superior, con 
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lmprenta en la Oficina de Arizpe, Mexico, 
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el Decreto Constitucional para la Ii 
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