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Los derechos del hombre y del ciudadano 
son sagrados en una rejnlblica umstituida. 

juAN DE D1os CANEDO 

Los pueblos hispanoamericanos compartimos un pasado colonial de u·es siglos en 
buena medida amilogo, po(hia de ahf deducirse que el inicio de Ia vida indepen
diente de cada una de las nuevas republicas igualmente habrfa de ser semejante, 
como en buena medida lo fue. Sin embargo, un rasgo que resulto espedficamente 
mexicano fue el de Ia dificil relacion que los mexicanos hemos mantenido con 
nuestro pa'>ado hispanico, al extrema de tratarse del t1nico pueblo de Ia America 
Hispana que no tiene un solo monumento de su conquistador, en este caso de 
Hernan Cortes. Este repudio por los orfgenes de Ia nacion resulta por demas 
complejo de explicar. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a u-atar de un 
asunto que, si no de manera absoluta, sf estamos seguros que algo tuvo que ver en 
el surgimiento de esta actitud de rechazo. El asunto al que nos estamos refu·iendo 
es el de Ia expulsion masiva de espaiioles del suelo patrio a escasos aiios de 
haberse realizado Ia revolucion de independencia. Esa, por lo menos, resulto Ia 
primera vez, dentro de Ia nueva cpoca, en que el sentimiento de odio bacia lo 
espaiiol, manifestado de manera gener-al, afloraba en toda su intensidad. 

A pesar de que el asunto ha .sido abordado ya en otras ocasiones por autores 
de gran talento -seglin puede constatarse en Ia bibliografia-, lo cierto es que aun 
queda muchfsimo por u-ab~ar. En est<l. oportunidad pretendemos anali7 .. ar el asun
to de Ia expulsion de los espaiioles desde una doble vertiente: por un !ado cen
trando nuestra atenci6n en el hecbo de que, conn-a corriente y desde los mas altos 
cfrculos del poder politico, se les brindo, basta donde fue posihle, Ia proteccion 
jurfdica necesaria para salvar a cantidad de personas inocentes de flagrante viola
cion de los Derechos Humanos. Por el otro, ocupandonos particulannente de Ia 
singular trayectoria de don Juan de Dios Canedo, el ministro de Relaciones Exte
riores de Mexico, que tomo Ia defensa de los espaiioles, en clara oposicion a su 
u-ayectoria polftica, hacienda basta lo imposible por que las !eyes de expulsion no 
se aplicaran en todo su rigor. 

En el Archivo Genet-a! de Ia Nadon, en Ia ciudad de Mexico, existe un rico 
fondo sobre "expulsion de espaiioles", con expedientes riqnfsimos para Ia realiza
cion de un trab~o sobre historia social, economica y polft.i.ca. En dichos Iegajos se 
encuentran impresas, con car-acteres bien dramaticos, las historias de vidas de 
miles de familias hispanomexicanas de todos los rincones del pafs. Para ext1-aer Ia 
substancia a tan abnndant.e informacion haec f.-rita un trab~o arduo de muchos 
aiios. Por lo pronto, en esta ocasion, hemos querido plantear el problema enfo
candolo a partir de Ia compleja personalidad y vida del personaje al cual se debio 
el unico rasgo bumanitario por salvar a k'"lntos miles de inocentes de tan uiste 
como injusto destino -no solo pensamos en todos aquellos que serian expulsados, 
sino en los familiares, mucbas veces esposa e bijos mexicanos, que quedaban en el 
mas absoluto abandono. 
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Pensamos que en Ia medida en que logremos captar Ia personalidad y moti
vaciones que llevaron a don Juan de Dios Caiiedo a defender a toda costa, desde 
su poderosa situacion politica, a los espanoles que debian de ser expulsados por 
decreta de ley, comprenderemos uno de los momentos mas intensos dentro de Ia 
larga historia de Ia PROTECCION JUtUDICA DE LAS PERSONAS EN LA HISTORIA DEL VIEJO Y DEL 
NUEVO MUNDO. 

Si se me permite, quisiera comenzar mi exposicion citando las palabras con 
que "El Araucano" del 10 de octubre de 1832 anuncio a Ia sociedad chilena Ia 
llegada del representante mexicano -Ministro Plenipotenciario y Enviado Ex
traordinario en las Republicas del Sur y el Imperio del Brasil-, quien el dia 21 de 
agosto de 1832 se habia embarcado en El Callao, llegando a fines de septiembre 
al puerto de Valparaiso, de donde partio a Santiago el 1° de octubre, donde fue 
recibido por el presidente el dfa 7. Asf fue como "El Araucano" describio Ia 
recepcion: 

"El lunes 7 del corriente, a Ia una, el senor don Juan de Dios Cariedo, 
enviado extraordinario y ministro plenipotencialio de Ia Federacion Mexicana, 
presento sus credenciales en audiencia privada al presidente. Fue conducido en el 
cache del gobierno, acompariandole los edecanes de S.E. a quien fue presentado 
por elministro de Relaciones Exteliores. El senor Caricdo hizo en esta ocasion un 
elegantc discurso, indicando el principal objeto de su mision, c1ue es el estableci
micnto de relacioncs entJ·e las nuevas republicas, mas intimas que las que han 
existido hasta ahara, y dirigidas a Ia consolidacion de sn independencia; sosteni
miento de sus intereses comunes, y determinacion de los principios del derecho 
intemacional de esta familia de Estados. El presidente respondio asegurandole Ia 
alta importa.ncia que este gobiemo ha tenido siempre a Ia union y cooperacion de 
las rept'iblicas americanas en un sistema que protege los derechos de todas y 
afianza el triunfo de Ia causa comun." (Olveda, p. 18). 

Resulta de gran interes el motivo del vi~e que, al ano signient.e, hizo volver 
al ministo Canedo a Chile, pues desde aquf escribio una carta -fechada el 23 de 
septiembre- a los ministros de Relaciones Exteliores de Argentina y Brasil, en Ia 
que les comunicaha el deseo que tenia el gobierno de Mexico de estrechar Ia 
amistad entre los pafses meridionales y de concertar tratados de paz y comercio. 
La invitacion consistia en que dichos ministros nombraran a agentes diplomaticos 
para reunirse en Valparaiso, alegando el ministro de Mexico que motivos de enfer
medad le impedfan trasladarse a visitarlos personahnente (idem). 

Si bien es cierto que por razones que ignoramos no se realizo Ia reunion, 
tambien lo es que se finn6 un "Tratado de amistad, comercio y navegacion, enu·e 
los Estados Unidos Mexicanos y Ia Republica de Chile" (Villaserior, 1958). 

Pero antes de continuar refiriendonos al papel desemperiado por Canedo 
como diplomatico, conviene que nos ocupemos de hablar de sus antecedentes, de 
su fonnacion y de su carrera polftica que tanto impresiono a sus contemporaneos, 
y sigue impresionando a quienes desde nuestJ·a epoca se acercan a estudiar tan 
agitada y medular etapa de Ia historia de Mexico y de Hispanoamerica. 

Aunque resulte aparentemente contradictorio, el est.udio de nuestro perso
naje resulta a Ia vez complejo y simple, tanto porIa abnndancia de obras sobre el, 
como por lo disperso de las mismas. Por un lado, de algnien con una trayectoria 
como Ia suya quedan innumerables testimonios, entre ou·os motivos, por los si
guientes: pertenecfa a una de las familias mas ricas y conocidas de Jalisco, que 
contaba con una enonne fortuna ganada por el padre en las minas de Sinaloa e 
invertida en extensas haciendas de Jalisco, entre las que destaca Ia que sirvio de 
asiento almayorazgo de los Cariedo: El Cabez6n, por el rumba de Ameca. Ademas 
Ia familia ni se extingui6 ni emigr6, quedando aun en el Estado numerosos repre
sentantes de Ia misma, lo que ha dado Iugar, como suele acontecer en Ia mayorfa 
de las ciudades provincianas importantes, a que los abundantes estudios geneal~ 
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gicos que en elias se producen den cuenta pormenorizada -y bastante retocada
de linajes del tipo de los Caiiedo (Cfr.J. Palomino y Caiiedo) . 

Ahora bien, a esto se aiiade que el personaje en ~uestion vivio una de las 
etapas mas importantes y convulsionadas de Ia historia patria, desemperiando siem
pre funciones publica~ de primerfsimo orden, por lo que los polfticos de su epoca, 
que en tanta estima tenfan el escribir sus memorias, lo citan en diversas ocasiones. 
Igualmente los estudiosos contempor.ineos, que comienzan a valorar el estudio de 
Ia epoca de Ia independencia, se han acercado a Juan de Dios Caiiedo desde 
distintas perspectivas. Aunque en Mexico aun hay un gran vacfo en tomo a este 
tema, por fortuna contamos con el interes que Ia primera etapa de Independencia 
ha despertado en algunos buenos investigadores extranjeros, especialmente anglo
sajones: Harold D. Sims, Michael P. Costeloe, TI1imoty E. Anna, Brian R. Hamnett 
y Charles Hale, solo por mencionar a algunos de los mas renombrados. Para 
tem1inar, baste decir que nuestro personaje formo parte de algunas de las asam
bleas mas importantes para Ia constitucion de Ia nacion: diputado en las Cortes de 
Cadiz en 1813 y 1820; diputado al Congreso del que emano Ia Constitucion de 
1824, y miembro de casi todos los gabinetes de Ia primera etapa del Mexico 
independiente. Nos han quedado innumerables discursos, esoitos, proyectos de 
ley y obras de erudicion, entre ot1-as tantas. A lo anterior hay que agregar aun el 
tragico fin que t:uvo, y que tan famoso lo hizo despues de muerto. 

I. FORMACIONY SEMBLANZA PERSONAL 

En lo que a lazos familiares, formacion y clase social se refiere, contamos con el 
extenso trabajo que sobre Ia casa y mayorazgo de los Cariedo publico en 1947 
Jorge Palomino y C.·uiedo, trabcyo que se complementa con Ia biograffa que sobre 
don Juan de Dios esoibio Alberto Santoscoy, y que se publico en el tomo II de sus 
obras completas, aparecidas en 1986. 

Sin embargo, ya desde el siglo pasado un polfgrafo amigo suyo, el insigne 
Guillenno Prieto, nos dejo una buena semblanza del que llamo el "Quevedo" de 
Mexico. AI lado de estos escritores se ha venido considerando como su biografo a 
Emilio de C.tStillo Negrete, quien incluyo una amplia biograffa cle Caiiedo en el 
tomo II de su Galena de omdares de Mexico en el siglo XIX, publicada en 1878. 

De lo que est.os autores nos refieren conviene destacar algunos punt.os: como ya 
se menciono, era uno de los hijos men ores de un potentado minero, y quedo huerfano 
de padre y madre a los nueve aiios. AI poco tiempo entro a esntdiar al Seminario 
Conciliar de Guadalcyara, en donde resulto un estudiante brillante, con Ia buena suerte 
de que entJ·e sus maestros t.uvo Ia fortuna de con tar con el celebre Bad1iller Jose de 
JesUs Huerta, y con el no menos eminente Dr. Francisco Severo Maldonado. Hacia 
1809 se recibio de abogado ante Ia Audiencia de Nueva Galicia y, al poco tiempo, como 
miembro de Ia Audiencia tuvo que salir a recibir a Call(ja, al volver tJiunfante de Ia 
batalla del puente de G'llderon, quien le propino un regaiio memorable. 

De todos los biografos y de los rasgos y peculiatidades que de C.'lriedo nos 
ofrecen, quiza los que nos ayuden a mejor comprenderlo sean los que nos propor
ciono su contemporaneo y amigo Guillenno Prieto. 

Este fue el recuerdo que de el conservo luego de su muerte: "Caiiedo era un 
hombre de unos sesenta y c~os a sesenta y cuatJ·o arios, lampirio y de un cutis como 
de porcelana; era delgado 

1
y pequeiio, de una mirada penetrante y de cierta mali

cia burlona en Ia frsonomfa. Nativo de Guadalcyara, e hijo de una familia opulenta 
y distinguidfsima, clio a conocer sus claros talentos; escribio sobre Ia historia de 
Roma con erudicion vastfsima; br'illo en el foro; en Ia'! Cortes espariolas se seiialo 
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entre los oradores mas eminentes en 1813, defendio los derechos y prerrogativas 
de las colonias frente al trono con extraordinario valor y sabiduria". 

"EI foro, Ia tribuna, Ia prensa, fueron organos de sus talentos admirables; fue 
honra de las letras, se silvio de Ia diplomacia para honra de su pafs, y en las crisis 
dificiles su valor civil mantenfa la entereza del Gobierno y daba solucion benefica 
a las mayores dificultades" (pp. 491-492). 

Es importante mencionar que unos de los rasgos que mas cautivaron a sus 
cpntemporaneos, segtin nos recuerda el propio Guillenno Prieto, era precisamen
te el de su brillante y fino humor, el cual no solo le conquisto popularidad entre Ia 
sociedad en general, sino que en mas de un aspecto le resnlto contraproducente: 
" .. .Ia faz barbilampiiia y Ia boca hundida de D. Juan de Dios Caliedo; inagotable 
en chistes, viendo que se produda espontaneo el vacfo en su bolsillo, pulcro, 
enamorado y de gran valor civil" (p. 302). 

Y mas adelante agrega Prieto que: "En su trato fntimo, Canedo era amabilfsi
mo, y el chiste y Ia satira aguda y delicada eran an.nas de que se se1vfa felizmente, 
en Ia sociedad familiar y basta en el parlamento". 

"Urgiendole otra vez, como ministro, para que se presentase en Ia Camara el 
Ministro de Hacienda, lo que no era conveniente en el est.ado en que se encontra
ba el tesoro, que creia el diput.ado de oposicion que estaba en escandalosa abun
dancia, desatendiendose gastos muy preferentes, dijo con mucha frescura: El se
nor Ministro de Hacienda se presentaria; pero se ocupa en estos momentos en 
muy serios est.udios sobre el vacfo". 

"L'l fama de los chistes de Canedo Ievant.ando en torno de su nombre gran 
popularidad, robaron mucho a su reput.acion merecida como jnrisconsulto, sabio 
orador eminente y esoitor galano y correcto". 

"Esta es Ia suerte -concluye P1ieto- reservada a hombres que tienen Ia nn
cion de Ia gracia; asi sucedio a Quevedo en Espana, asf al notabilfsimo Lie. D. 
Joaquin Cardoso y Io mismo al inmortal Ignacio Ramirez, llamado el Nigromante" 
(pp. 492-493). 

Junto a est.e rasgo que destaca Prieto, conviene mencionar uno mas, con el 
cual coinciden todos los autores, y que, allado de su capacidad para ridiculizar a 
sus conuincantes con chistes y sarcasmos, Ie gano el favor popular y el temor de 
los que no gozaban de su amistad: su portentosa habilidad como orador. Uno de 
sus biografos, Emilio del Castillo Negrete, refiere que: 

"Las dimensiones de esta obra -Ia que dejo escrita- no permiten hacer un 
an~Uisis prolijo de los discursos del eminente orador jalisciense. Ademas, Ia falta de 
buenos taqufgrafos hace sentir que no se hubiesen conse1vado los mejores rasgos 
orat01ios de aquel alleta de Ia t.ribuna. La tradicion popular, las anecdotas que 
circulan y reproducen aun con entusiasmo los contemponineos del Sr. Canedo, 
son las que mantienen vivo el recuenlo de aquel genio privilegiado, honra de Ia 
patria, a cuyo se1vicio se consagro hasta el post.rer suspiro". 

"Conocido es el apodo de "Pico de oro", con que se le distingnio desde que 
en el primer Congreso Mexicano revelo las dotes eminentes que ya en Espana le 
habian hecho tan notable; y ese apodo le aplicaba el pueblo en las galerias del 
Congreso cuando le aclamaba en medio de los aplausos que su elocuencia solfa 
arrancarle" ( t. II, pp. 24-25). 

Para completar este aspecto, tan determinante a lo largo de su can·era polfti
ca, he aqui lo que dos encumbrados polfticos de Ia epoca opinaban del Ministro 
Canedo. Para empezar tomemos aj. M. Tornel: 

"Nombrado representante de su mismo pafs para el segundo congreso constitu
yente mexicano, fue uno de los propugnadores mas entusiastas del sistema federal, y par 
su caustica y festiva oposicion, el enemigo mas danoso del ministerio del poder ~ecutivo. 
Media sus fuerzas con Teran y Alanl<in, y los vencio, con apariencias de una completa 
derrota, en Ia cuestion sobre dictadura que deseaban hacer recaer en el general Bravo. 
Teran, tan grave de caracter, y acostumbrado a ajustar sus ideas a Ia precision matema-
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tica, no podia tolerar que Canedo con su favorito estilo volteriano, desbaratara sus mas 
serios discmsos con un~ chanzoneta, o con una alusion satfrica. Alaman, mas versa do en 
el giro de los debates parlamentarios, sacudia a Caiiedo rudos golpes, de que el se 
desembarazaba moviendo sus labios con gesto sardonico" (p. 269). 

Al10ra mencionaremos Ia opinion de Lorenzo de Zavala: "Caiieclo habfa sido 
miembro de las cortes espanolas en 1821, y manifes~"'ldo en Ia tribuna alglin des
embarazo y facilidad para hablar. Sus frases son claras, sus conceptos, aunque 
comunes, los presenta con gracia y novedad, y muchas veces mezcla el chiste y el 
sarcasmo con oportuna felicidad. Es uno de los mexicanos mas instntidos; y con 
menos versatilidad de carcicter y opiniones, haria un hombre de Estado smnamen
te util a su patria" (I, p. 205). 

Junto a estos rasgos personales que tanto habrfan de infiuir a lo largo de su 
extensa carrera polftica, conyiene dejar desde al10ra definida su postura polftica, 
para lo cual nos apoyaremos en el trabajo publicado por Jaime Olveda: 

" ... dio muestras en Espana de ser un defensor de la Constitucion de Cadiz y 
de las ideas liberales" (p. 6); " ... mas bien adopto una posicion moderada" (p. 7); 
" ... da la impresion de OCilpar un sitio intenuedio, alejado de los intereses de las 
facciones" (p. 7); " ... ha sido identificado como un politico circunspect.o que no se 
identifico ni con los escoceses, por ser demasiado consetvadores, ni con los yorki
nos, por set· bastante radicales en algunos aspectos. En ocasiones dio Ia impresi6n 
de comulgar mas bien con estos ultimos, pero sin apegarse demasiado a ellos" 
(p. 11); " ... fue sin Ingar a dudas uno de los politicos mas sobresalienLes de su 
tiempo y uno de los pocos que conservaron Ia misma lfnea ideologica ... lo identifi
co como un hombre independiente, ajeno a las pasiones polfticas, y lo etiqueto 
-El Correo de Ia Federaci6n- como uno de los pocos pau·iotas instmidos ... tanto 
los yorquinos como los escoccses trataron de incorporarlo a sus filas" (p. 12). 

A esta semblanza, enfocada desde el pun to de vista nacional, conviene atiadir 
Ia que menciona Jaime Rodriguez, o sea Ia participacion relevant.e de Canedo 
dentro del grupo de los hispanoamericanistas, en donde desempeti6 un papel de 
primer orden allado de Vicente Rocafuerte. 

II. DIPUTADO EN LAS CORTES DE CADIZ 

El joven Cai'iedo, por circunstancias un tanto fortuitas -el hecho de encontrarse 
radicado en aquellos tiempos en Espatia-, termino por convertirse en tmo de los 
mas experimentados diputados americanos en las Cortes de Espai'ia, debido a que 
primero figuro como diputado suplente en los anos de 1813 y 1820 y, seglin 
refiere Luis Perez Verdfa, el 11 de marzo de 1821, al verificarse en Guadal~ara las 
elecciones secundarias para diputados a las Cortes del hienio siguiente, resulto 
electo D. Juan de Dios Canedo (t. II, p. 159). 

Aunque es aun dificil documen~"'lrse sabre el papel desempetiado por el 
abogado jalisciense en su larga carrera como diputado suplente por la Nueva 
Espaiia, del largo document.o dividido en tres secciones, tan solo quisieramos tJ-aer 
a colaci6n, como muestra de la hombtia y pattiotismo de su autor, un pequeiio 
parrafo de la seccion segunda: 

"Igualdad absoluta con los peninsulares, o sepat-acion etema de Ia Espatia. Si se 
desatiende por orgullo este voto universal de los habitantes de ultJ-amar, y en cuyo 
cumplimiento solamente puede librat'Se la garantia de su felicidad; que se multipli
quen despotas; que vayan til-anos armadas a renovar las camicetias de nuesll-as gue
rras desoladoras; que preparen cadalsos; que in<>piren el terror, si puede, desde el 
Cabo de Homos ha<>ta Tejas: todo sera inutil, todo perdido, pnes qne a Ia divisa del 
oderird, dum utetuanJ. de Tihetio, que se ponga en los estandartes del despoti<;mo, 
escribit-an los americanos ~n los suyos aquel celebre mote de Vitelio: Omnis in ferm 
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salus. Sf: Ia salud de Ia Ame1ica, apoyada en lajusticia de su santa causa, no reconoce-
1<1. otras annas que el hierro y el valor; e imitando a los heroes de Ia isla que han 
consagrado su patriotismo con Ia defensa de nuestra Constitucion, crceran t..·unbien 
los ameiicanos lograr el uiunfo de su causa viendo coronados los esfuerzos de Ia 
constancia y energfa con el fruto precioso de Ia libertad" (Biblioteca Publica del 
Est.."ldo deJalisco, miscelanea N11 2, cedula N11 8, p. 26). 

III. CANEDO Y LAS LOG lAS MASON I CAS 

Aunque desde su regreso de Oidiz don Juan de Dios, con el prestigio y expe1iencia 
adqui1idos, habfa resultaclo de inmediato electo diputado por Jalisco para asistil' a las 
deliberaciones del P1imer Congreso Constituyente, en donde parece que alcanzo 
alguna relevancia por lo oportuno de sus intervenciones, lo cierto es que es este \111 

capitulo de su vida que min esta por est.ucliarse. Por tanto, vamos a pasar ahara a 
ocupamos de las relaciones que mantuvo con las poderosas logias masonicas, debido 
a que en esa epoca resulta dificil imagin;u· Ia posibilidad de que alguien lograra 
escalar puestos polfticos de relevancia sin pe1tenecer al prestigioso partido cle1ical o a 
alguna logia, tanto escoces."l como yorquina. Aunque ya hablaremos de ello un poco 
mas adelante, sf podemos adelantar que lejos estaba nuestro person<Ue de pertenecer 
al partido clc1ical; antes incluso resultaba uno de los person<Ues mas temido por 
dicho grupo. Entonces nos queda preguntarnos (Cl-a miembro de alguna de las logias 
que tanto dominaban el panm-ama polftico de Ia epoca? 

En realidad, y aunque en apariencia pudiera pareccr lo contrmio, lo cierto 
es que, a pesar de su g1-an prestigio politico y a su conocido liberalismo, Canedo se 
mantuvo siempre al margen de los grupos masonicos, independencia de Ia que 
nos han llegado diversos testimonios y prucbas, desde los autores de su epoca 
hasta los contemporaneos. Par ejemplo, el yorquino Lorenzo de Zavala cuenta 
que Caiiedo, sicndo senador, en el aiio de 1826: " ... se declaro contra las sociecla
des secretas, y hacfa cuanto podfa para conseguir una ley que las prosciibiese con 
penas graves. En el fonda ... tenfa 1-az6n, y muchos de los iniciados en los clubes 
pensahan como cl, pero temfan que se ahusase de Ia credulidad de los unos para 
hacer l.liunfar a los ou·os. Caiieclo olH-aha en esto de buena fe y era consecuente 
con sus opiniones manifest:adas en las cortes de Espana, durante Ia discusi6n sabre 
reuniones populares. Un hombre de su insu·ucci6n y talento no necesita pa1-a 
brillar en Ia sociedad, de esos adminiculos que si1ven por lo regular a las gentes 
sin mhito" (citado par Santoscoy, p. 53). 

Por su parte, Costeloe rela ta como el "Correa" se refelia a Ca•iedo como 
"respetado pau·iota y persona competente", y el par su parte cuent.."l como " ... des
de principios de 1827 los yorquinos habfan padecido discusiones internas en sus 
propias filas y muchos politicos mode1-ados y sumamente respetados, como Gomez 
Farias y Juan de Dios Canedo, haufan llegado a preocuparse cada veces mas por el 
poder de Ia sociedad masonica" (p. 162). 

En cuanto a su posicion polftica, continua Costeloe: "Victoria se mantenfa al 
margen de Ia Iucha polftka de los partidos, en tanto que Gomez Pedraza no era ni 
escoces ni yorquino y pochia definfrsele como independient.e. El mismo tennino 
cabfa aplicar a Juan de Dios Canedo, fede1-alista convencido ... " (p. 166). 

Ou·o de los expertos contemporaneos sabre esa epoca, Harold D. Sims, en su 
obt-a sabre Ia expulsion de los espanoles, exphca como fue que Canedo llego a 
resultar electo Ministro de Relaciones Exteriores: "Asf pues, pa1-a ser Minisu·o de 
Relaciones era necesaiio ser aceptable t.."lnto para los yorquinos como para los 
representantes exu-anjeros. Victoria escogio, pues, al senador jalisciense Juan de 
Dios Canedo, que nunca habfa pertenecido al 1ito escoces, pero que se oponfa a 
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una expulsion que violara los derechos naturales, como habfa hecho saber en el 
curso de los debates en el Senado. Ademas, era opositor declarado de todas las 
sociedades secretas, pero tambien era, a pesar de ello, un fiel aliado del ministro 
de Ia Guerra y compartia las aspiraciones de los federalist.as fervientes. No obstan
te, Canedo pronto provoco Ia ira de los nativistas a causa de lo que Cuevas definio 
como su "esfuerzo por limitar los males de Ia Ley de Expulsion" (p. 173). 

Vamos a refe1irnos ahara al discurso que pronuncio Ca1iedo en el Senado, 
en Ia sesion del 24 de abril de 1826, contra el proyecto de ley que presento el Sr. 
Cevallos para Ia ex tin cion de las juntas secretas. Dicho discurso alcanzo tal rei evan
cia, que pronto fue publicado par Ia Imprenta del Aguila. Entre los pas~es mas 
significativos del discurso de C.·uiedo conviene rescatar los siguientes: 

" ... suponer que todo esto influya -obviamente se refiere al influjo que Ceva
llos atribufa a las logias masonicas- de un modo siniestro, como asegura el Sr. 
Cevallos, contra Ia religion y el Estado, es lo que conviene impugnar para Ia 
satisfaccion de los sensatos y desengano de los pusilanimes, que se figuran riesgos 
donde solo hay flivolidadcs ... La libcrtad bien entendicla solo tcme a los tiranos 
que inflingen sus leyes; pero nunca a los ciudadanos padficos que se congregan a 
sus expensas para pasatit~mpos inutiles, pero sin ninguna trascenclencia contra 
nuestras institucioncs. Las cm~eturas de desordenes, impieclad y tendencia al in
fltyo dominante cle una secta polftica exclusiva, que aspire a Ia rchelion contra las 
autoridades de Ia Rep\iblica, son prcsagios infundaclos, y el ceo cle los t.eJTaristas 
pusilanimes, que quisieran un reglament.o detallado y muy minucioso para cliligir 
todas las acciones clc los ciudadanos. Esta severa polftica u·aerfa el funesto inconve
niente del cspion~e continuo y las u·abas insoportables de Ia styccion, a unas leyes 
ocliosas que nunca podrfan marcar Ia bondad de las acciones personates por solo 
Ia publicidad, ni prohibirlas por el accidente del secreta ... Por lo demas, enticnda 
el Sr. Cevallos y el ptlhlico, que los masones temibles no existen ya, y que extingui
da Ia inquisicion, que ha sido el club mas sanguinaria y pe1verso con fpte se ha 
afligido a Ia humanidad y a Ia razon, nada hay que t.emer cle los masones de 
Mexico ... " (citado por Castillo Negrete, pp. 27-32). 

Como se puede apreciar, comparando lo afinnado por el yorqnino Zavala sabre 
el esfuerzo que hada Ca1iedo par que se aprobara una ley que prosnihiera con penac; 
g.-aves a las logiac; mac;6nicac; con estc discmso que acahamos cle 11-ansnihir parcial
mente, pronunc.iaclo en ei Senado en cont1-a de Ia inidativa cle Cevallos -por, precisa
mente, consegnir Ia aprobaci6n de una ley contra los ma-;ones-, el scna<lor porjalisco 
mantenia una prudente distancia tanto frente a los masones como conu-a los enemi
gos de los mao;ones, esto es, Ia Iglesia y los del pa~·tjclo cleiical. 

IV. EXPULSION DE LOS ESPANOLES DE MEXICO 

Como se podra apreciar en Ia bibliograffa que se anexa, el gran cxpert.o en el 
tema de Ia expulsion de los espa1ioles es el profcsor Harold Sims, de Ia Univcrsi
dad de Pittsburgh, quien desde el a1io de 1965 viene trab~anclo las fuent:es que se 
conse1van en los archivos mexicanos y en los 1icos fonclos de las universidades 
norteamelicanas, espccialmente en Austin, Texas. Est.e autor considera que el de 
Ia expulsion de los espa1ioles resulto el asunto mas important.e que los gobiemos 
de Ia primera reptlblica federal <lcbieron afrontar de modo constante. A su lado, 
otros autores, como Costeloe y los jaliscienses Perez Vcrdia y Olvecla, t.ambien se 
han int.eresado en el tema. 

Pero para ent.1-ar en antecedentes recordemos que el diput.ado Pedro Tames 
presento en Ia sesion clel Congreso dejalisco, el18 de agost.o de 1827, nn proyecto 
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de ley por el cual todos los espar1oles rcsidentes en el Estado, con contadas excepcio
nes, tenthian que irse en un plazo de 20 elias, sin poder rcgresar hasta que Espar1a no 
reconociera Ia indcpendencia de Mexico (v. Perez Verdia, t. II, pp. 249-250). 

Un paisano historiaclor de Perez Verdia, el maestro Jaime Olveda, explica 
cnal fne Ia reaccion del representante de Jalisco ante el Congreso de Ia Union, 
cuando se comenzo a discutir Ia ley de expulsion, que r<ipidamente se propago 
por diversos Estados de Ia Republica, en parte debido a lo caldeados que habian 
quedado los animos de los pau·iotas mexicanos en contra de Espar1a, que se nega
ba a reconocer Ia independencia de Mexico. Ademas, con gran jl1bilo y exagera
cion, los yorquinos habian estado "calent.andole Ia cabe7 .. a" a Ia opinion publica, en 
tomo al complot del frailejoaqnin Arena por reconqnistar cl pais para Espana. 

AI respecto Olveda explica que: 'Juan de Dios Car1edo se opnso rotundamen
te al destierro y a Ia ley de expulsion promulgada par Jalisco. En esta ocasion, 
volvio a ratificar su apego al derecho y su rechazo a Ia promocion de intereses 
mezqninos o de grnpo, que era lo que mantcnfa desunida a Ia sociedad. Reprobo 
el decreto jalisciense al considerar que violaba Ia libertad que concerlfa Ia Consti
tucion para que el inclividno residiera donde quisiera y, ademas, porque amenaz.'l
ba el contrato social y deterioraba Ia union entre los mexicanos. En uno de los 
debates don1lc se analiz6 este asunt.o, Car1edo expreso que "los derechos del 
hombre }' del ciudadano (er-an) sagrados en una rep1lhlica constituida". La base 
mas finne par-a defender Ia ciudadania de los peninsularcs Ia enconu-o Car1edo en 
Ia misma Constitucion jalisciense, en el inciso 4Q del articulo 12, el cual afirmaba 
que los ext.1-arljeros 1-esidentes en Ia entidad al momemo de promulgarse dicho 
codigo, se convertian en ciudadanos sin importar su origen social o geog1cifico. La 
postura adoptada por Car1edo no solo fue contraria a Ia entidad a Ia que represen
taba, sino opuesta a Ia de sn amigo Gomez Farias, quien sostuvo Ia constitucionali
dad de Ia ley jalisciense al ser1alar que el estado de guen·a que se mant.cnfa con 
Espar'la se sobreponia a todas las consideraciones legales" (p. 13). 

Aunqne aparentemente Car1edo resulto derrotado al aprobarse una ley gene
ral de expulsion de los espar1oles de 20 de dicicmhre de 1827, lo cierto es que al 
nombrarlo el presidcnte Guadalupe Victoria, el 8 de marzo de 1828, Ministro de 
Relaciones Exteriores e Interiores, don J nan de Dios puclo ingeniarselas pa1-a que 
Ia terrible ley qucdam poco menos que en IelJ-a muerta. Algunos ejemplos de 
como hacfa el Ministro Cai1eclo para cvitar Ia expulsion de miles de espaii.oles nos 
los proporciona Sims en su bien docnmentado estudio sobre Ia expulsion de los 
espai1oles: 

"Car1edo recibio -cuenta Sims- de Guaclal<Uar-a a fines de marzo una lista de 
setenta y cuatro espa1'1oles de los que se decia eran "politicamente peligrosos", 
ent1·e los cuales cuarenta y nueve eran militares, que estahan unos en servicio 
activo y otTos rctirados. El Presidente examino los casos en consejo de ministros, y 
decidio expulsar a siete de elias segun lo dispuesto par el artfculo noveno de Ia 
Ley de 20 de dic.icmbre, exceptuando a set.enta y siete" (p. 189). Y otTO caso: "EI I 0 
de ab1il Tomei cnvio una lista de unos !J·cinta espar1oles al minist.erio de Rclacio
nes, par-a que el Presiclent.e en consejo clc minist1·os los expulsara, de acuenlo con 
lo dispuest.o par el articulo noveno de Ia Ley del 20 de cliciembre. Elminis!J·o de 
Relaciones Juan de Dios Car1edo contesto que el gobiemo neccsitaba mas infor
macion para poder decidir tales casos. El gobemador Tornel insistio que la infor
macion solicit.ada era clifTcil de obtener, mient1·as que el peligro r·epresentado por 
Ia exencion de esas personas era muy facil etc comprobar. El 19 de junio Cm1edo 
comunico al gobernador Tornella resolucion presidencial, tomada en consejo de 
ministros, seg1ln Ia cnal el gobiemo "no podia ejcrcer Ia facult.ad ot.orgada par el 
articulo noveno" en cl caso de los u·einta espar1oles en cuestion" (p. 199). 

La conclusion de alguicn como Sims, que dm-ante Iantos ar1os ha estudiado 
con t.oda seriedad y ol~etjvidad cl tema sabre los efectos de Ia ley de expulsion, 
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vale Ia pena tomarla en cuenta para evaluar Ia gran vision demostrada por Canedo 
al oponerse a Ia medida: 

"El movimiento expulsionista de 1827-28 fracaso tanto en alcanzar su desig
nio de arrojar de Mexico a todos los espaiioles, como en sn canictcr de medida 
para proteger Ia independencia de Mexico. En rcalidad, puso en grave peligro Ia 
independencia nacional al proporcionar tantos oficiales como sol<lados para las 
fuerzas espanolas que participaron en Ia invasion emprendida desde La Habana a 
mediados de 1829. Tampoco logro fortalecer Ia economfa de Ia nacion, Jo cual 
habfa sido una de Ia ilusiones de los primeros proponentes de Ia expulsion, sino 
que por el contratio, Mexico qued6 muy gravemente dcbilitado tanto fTsicamente 
como en su comcrcio exte1i01·. Ademas de los cambios econ6micos, Ia "gente 
decente" vio con profundos temores Ia destruccion de las garantfas sociales. El 
clero que se qued6 en el pais, tambien se encontro con que Ia Iglesia ya no podia 
desempeiiar su papel tradicional de guardiana de las garantfas sociales, porque los 
nativistas, en realidad, habfan declarado Ia guerra a Ia elite social tradicional, y los 
que de esL'l qucdaban, muy pronto aceptaron el desafTo y bnscaron el modo de 
defenderse. Los que en el decenio de 1830-40 surgicron como defensores de los 
funos tra<licionales y de las propiedadcs de Ia Iglesia, cran gent.e decidida a 
impedir en el futuro cualquier ataquc sobre los derechos y ptivilegios heredados 
de Ia t:radicion . A pesar de todo, Ia cuestj6n de los cspaiioles seguitia viva hasta 
que, por fin, Espaiia otorgo a Mexico el reconocimicnto de su independencia en 
1836, despues de Ia mnertc de Fernando VI" (pp. 256-257). 

V. UN TEMIBLE RIVAL POLITICO 

A don Juan de Dios Caiiedo hahfa que tcmerle venladeramente como tival. Su 
sobresalient.e personalidad, el aplomo de su canict.er, su imlcpcmlencia respecto a 
gntpos y person~es y, sabre todo, lo culto y brillante que resultaba, junto con su 
contundente empleo de Ia ironia y el humor, hacian que resultara practicamen t.e 
invencible en cualquier clase de debate piiblico, de cont.rovcrsia ode litigio. 

Entre las causas y escanclalos mas sonados de Ia epoca por lo comtin sale a 
relucir Ia figura de Canedo. Desdc qne se fonn6 el grupo qne se opnso al empera
dor Jturbide, pasando por SU ataque aJ celebre minisiJ'O AJandn, a quien obJig6 a 
renunciar luego de acusarlo ptiblicamente, y su demoledor combat.e contra el 
gobiemo ilegftimo de Guerrero, asi como su ct!lebre y btillante defcnsa a Vicente 
Rocafuerte, o sn incomprensihle dcfensa a Suarez Iriartc, hasta su plcito final con 
Arista, que tan peligroso habtia de resnlt..'lr para e l candiclato por motivos aparen
temente ~enos a sn voluntad. Pero vayamos por partes. 

Para hablar de lo qne sucedi6 entre Catiedo y Alaman, uno de los amores 
que con mas cletalle lo ha estndiado es el britanico Costeloe, por lo que a el 
acudiremos para saber en qnc consisti6 Ia terrible acnsaci6n c1ue le Ianzo el sena
clor porjalisco al poderoso ministro, obliganclolo a rennnciar, el 22 de septiembre 
de 1825, ante el Senado, responsabiliz.inc\olo cle haher obraclo contra Ia Consthn
ci6n y pidiendo qne sc abriese causa contra ei: 

"Vemos a nn ministTo coetaneo -declar6 Caiieclo- con nuestras instituciones 
y obligado a estudiarlas y a entenclerlas mas que ninguno otro por eJ largo tiempo 
en que ha ejercido sns funciones, olviclarsc con frecnencia clc las !eyes qn e ha 
juraclo y privar a Ia naci6n de sus prerrogativas en Ia formac:i6n cle las mas intcre
santes; Je vemos nncve meses ocnpaclo en organizar ocnlta y mistetiosamente 
nuestras rclaciones mercantjJcs en el norte cle Ametica, almsando de las vent~as 
de su empleo para tener al Congreso en ahsoluta ignorancia de cstos dcsonlcnes y 
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en Ia consiguientc imposibilidad de remediarlos. Le vemos en continua lucha con 
nuestro sistema, y arrastrado por una pasion vehemente porIa arbimuiedad y, en 
fin, le vcmos ahora humillado en Ia opinion publica, y ya sin influencia en el 
Gobiemo" (pp. 65-66). 

Costeloe concluye con que Ia eliminacion de Alaman, su politico mas habil y 
respetado, de una posicion de influencia y proteccion, constituyo un grave rell·o
ceso para Ia causa centralista, ya que este iba a tener una participacion poco 
destacada en los asuntos pttbicos durante los cinco aiios signientes (p. 66). 

Por lo que respecta a Ia lucha de Canedo conua el gobicmo ilegitimo de 
GuetTero y de sus partidarios, los temibles yorquinos, es el propio Costeloe el que 
nos relata Ia decidida postura adoptada por Canedo, quien no ohstante haberse 
opuesto hacia poco al proyecto de ley en contta de las logias masonicas, ahora se 
puso en el centro de Ia mita como enemigo niimero uno de los yorquinos. De su 
incorporacion al grupo de "imparciales" y de su oposicion a Ia ca.ndidatura de 
Guerrero para Ia presidcncia, relata Costeloe que: 

"Otros criollos americanos, tales como Gomez Farias, Ramos Arizpe y Juan 
de Dios Ca1iedo, todos cllos privilegiados almenos en el scntido de Ia instruccion 
y Ia cultura, hahian fonnado, como hemos visto, el partido conocido como los 
imparciales, para preclicar Ia mode1acion en politica y para condenar Ia pugna 
partidista de las sociedades masonicas. Aunque fedetalistas, y ann liherales, por 
conviccion, se habian tmido ahora con monarquicos y centralistas en lo que 
constit.nia fundament..•lmente una alianza de las clases privilegiadas y los politicos 
moderados, incluyendo a criollos europeos y amcticanos, para oponerse a lo que 
mas tarde iba a desCtibir como Ia b~a democracia representada por Guerrero" 
(p. 169) . 

Y a1iade Costeloe como fue que los yorqninos dirigieron toda su fmia en 
contla de Ca1iedo pot· Ia cuestion de Ia eleccion de Gomez Pedraza.: "Los yorrlui
nos simplemente pasaron por alto las cuestiones tccnicas de legalidad y obedien
cia a Ia Constitncion que durante tanto tiempo ellos mismos hahian pmclamado. 
En lo que a ellos se referia, los deseos de Ia mayoria se habian cumplido. Afianz..:'1-
do su j efe en el poder -Guerrero-, el "Con·eo" ditigio sn atencion y su colera 
hacia los miembros del ejecutivo partidatios de Gomez PcdtaZ..:'1, y nose prodtyo el 
menor intento de moderacion o conciliacion. Elministro de Relaciones, Canedo, 
se convirtio en objetivo principal y, a lo largo del mes cle enero, se registraron 
ataqnes casi diarios contJCl el. Zavala, que habia vnelto a owpar su cargo de 
gobernador del Estado de Mexico, lo acuso abiertamentc de dirigir una faccion 
reaccionatia que tlataba de neutJ·alizar los efectos de Ia reciente revolucion, y se 
apremiaba constantemente a Victoria a que lo destituyese del gabinete. El presi
dente capitulo, como solia, ante est..'1s presiones, y Ca1iedo renuncio para ser 
reemplaz..:1do porjosc Malia Bocanegra" (pp. 210-211). 

Sin embargo, como ya se ha visto, Catiedo no era 1111 enemigo cualquieta, y 
su respuesta no tardo en darse en contta de los yorquinos que habian logrado 
correrlo: "A comienzos de 1831 -sigue Cost.eloe-, otJ·o clistingniclo fedetalista, el 
diputado Juan clc Dios Canedo, pronuncio un discnrso, que alcanz6 g1an divulga
cion, en el que ponia en duda Ia legalidad de Ia administJacion. AllOtCl estaba 
claro que Ia oposici6n iha a segnir una doble tactica: en primer Iugar, desacreditar 
al Gobierno atar.anclo a los ministros con cualqnier pretexto posihle, y en segundo 
Ingar, desafiar a aquel en el terreno legal, manteniendo que la eleccion de Gomez 
Pedraza en 1828 em valida y, en consecuencia, este debia ser presidente ... el 
discurso de Catieclo hahia prodncido cierta alanna publica" {p. 314). 

'Jnan de Dios Caticdo y Quintana Roo etan ahorn los p•incipales criticos del 
Gobierno en el Congreso y. en los p1imeros meses de 1831, ambos pronunciaron 
varios discursos atacanclo a Ia administracion y volviendo a peclir que se procesata 
a Facio por sus acciones con respecto a Gomez Pe(haza" (p. 317). 
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Como bien se sabe, el gobiemo de Guerrero duro poco, regresando de 
inmediato Canedo a ocnpar el prominente Iugar polftico que ya le era usual... y al 
escandalo y Ia polemica, que tam bien parecian ser connaturales a su personalidad. 

Esta vez el escandalo se prodttio debido al escrito que un person.Ye de 
Guayaquil bien conocido en Mexico, don Vicente Rocafuerte, habia tenido el 
atrevimiento de publicar con el titulo de Ensayo sabre la tolemncia n!ligiosa, provo
cando tan sonado escandalo que llevo a tomar cartas en el asunto a Ia administra
cion del presidente Bustamante. Jaime Rodriguez, que con toda amplitnd y detalle 
ha trabajado a Rocafuerte, cuenta como: 

"Cuando aparecio el Ensayo sob1-e la tolemncia 1-eligiosa, el ministro de Justicia 
obligo a Ia Junta de Prensa a que acusara de sedicion a! atttor. A pesar de que los 
dos ftscales, Florentino Martinez Cornejo y Jose Cuevas, no encont1-aron en Ia ob1-a 
nada objetable, el gobierno insistio en que se trataba de un opusculo sedicioso, y 
el 7 de ab1il de 1831 Ia Junta declaro que el esciito en cuestion violaba varios 
preceptos constitucionales, especialmente e1 articulo tercero, que definia a la fe 
cat61ica romana como religion del pais, con exclusion de cualquier ot1-a" (p. 268). 

AI enterarse Carlos Malia de Bustamante de esta resolucion, fue a ofrecerle a 
Rocafuerte sus servicios de abogado, pero est.e le infonno que ya hahia escogido a 
otro buen amigo pa1-a el desempciio del cargo, a don juan de Dios Caiiedo. Segtln 
Jaime Rodriguez: "Carlos Malia de Bust..'lmante, convencido de la necesidad de 
una defensa seiia y ecm\nime, qued6 anodaclo ante esta noticia, porque Caiiedo 
era uno de los principales opositorcs del gobierno en el Congreso; su impetuosi
dad y tendencia a emplear lengu.Ye caustico, unida a la de Rocafuerte, ciertamen
te irritaria aljurado" (p. 269). 

Como todo aquello en lo que tenia que ver Caiiedo, pa1·ecc ser que eljuicio, 
que comenz6 el 19 de abril, se convirtio en una "causa celebre", y todos en Mexico 
hablaban dclmismo. Rcalmcnte no solo se ti-ataba de veneer en eljuicio al gobicr
no de Bustamante, sino ]Hincipalmente ala iglesia mcxicana y a! partido conserva
dor, que tanto intcres habfan manifestado en dar un castigo ejemplar al "peligro
so" Rocafuerte. Sin embargo, la mancuema Rocafncrtc-Caiiedo funcion6 a las mil 
maravillas y: "El jura<lo, despues de una breve deliheraci6n, decidio absolver al 
acusado. El "auditorio se volvio loco" de alegtia, oyendose gritos ent.usiastas de 
que habia t.Iinnfaclo Ia jnst.icia, y Rocafnerte salio del aula como un heroe: Ia 
multitud lo llev6 en hombms hasta sn casa detras de una banda de mtlsica" (p. 271). 

El desastre qne el nuevo tJinnfo de Caii.edo en el asunto Rocafnerte rcpre
sento, L.'lnto para el gobiemo como para el clero, nos lo hace ver el propio Rmh·i
guez en sus conclnsiones: 

"El regimen de Bustamante habia cometido un grave error. Como infonno a 
su gobie1no el ministro htitanico Pakcnham, "se t.omaron medidas extremas para 
obtener nn veredicto de cnlpahilidad, pero Ia scntencia absolnt.oria fne pronuncia
da casi unanimement.e ya qne solamente se opuso a ella uno de los cloce jm-ados ... " 
Este jnicio, sin embargo, no tuvo por resultado Ia fonnacion inmecliata de una 
oposici6n mas organizada, sino que fue Ia cxagcrada reacci6n del regimen de 
Bustamante a las snbsiguientes criticas de que se le hizo objcto lo que precipit6 Ia 
constituci6n de una oposicion organizada y resuelta" (ibidem). 

El caso de Suarez hiarte, asunto por demas espinoso pa1-a cl gohiemo, con
sisti6 en que en el aiio de 1848 se presento formal acnsacion, ante Ia C~\mara de 
Diputados, contra el antigno ministro deJustici.a y legislador don F1-ancisco Suarez 
Iriarte. La acnsacion Ia sostenia nada menos que el joven y hrillante senador por 
Jalisco, Mariano Otero, que afmnaba que Suarez Iriarte, qnien se descmpeii.aba 
como primer alcalcle en Ia Ciudad de Mexico, ocupada por los norteame1icanos 
en 1847, hahfa desohedeciclo una orden del gohierno, entonces estahlecido en 
Queretaro, al celeht-ar elecciones en el territorio invadido por el general Scott, 
conti-adiciendo de ese modo el decreto del 26 de noviemhre de 1847. AI poco 
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tiempo, en agosto de 1848, ya estaba 1a acusaci6n formalmente prcsentada en Ia 
Gamara de Diputados. La delicado de Ia situaci6n, que nadie parecfa querer 
enfrentar, hizo que los tramites legales extendieran eljuicio hasta el aria de 1850. 
En ese entonces era presidente jose joaquin de Herrera, y el ambiente estaba 
sumamente tenso debido a Ia proximidad de las elecciones presidenciales. 

Alguicn que recientemente ha publicado un bien documentado estudio so
bre el asesinato de Canedo, Salvador Rueda, refiere de Ia siguiente manera el 
"extJ·ario" papeljugado par Canedo en Ia defensa de Suarez Iriane: 

"En ese momenta -ex plica el au tor- salta a Ia palestJ-a, un tanto incsperadamen
te, un defem;or no menos temible que el acus..1.dor Otero: el diputado juan de Dios 
CaJiedo, tam bien jalisciense, quien doblaba a Otero en edad y en expetiencia polftica 
(cuando Otero naci6, Canedo era ya un politico mas o menos conocido, pues habfa 
sido diputado suplente ante las Cortes espmiolas en 1813). Dos elementos tenfa a su 
favor el diput:ado Canedo: Ia facilidad de palabt-a con m·gumentaciones precisas 
-omdor famoso, Guillenuo Ptieto lo llam6 constantement.e el "Cicer6n" y el "Queve
do" mexican<r y Ia c.alidacl mot-al. Este ultimo punta era importante, pues a diferen
cia de muchos de los que tenfan cp1e votar una resoluci6n sabre el r.aso Suarez hiart:e, 
CaJiedo habfa qucclado al margen del conOicto durante lao; horao; neg~-as de Ia guena 
del 47. Empcro, al dccir de Ia cr6nica pctiodfstic.a, su defens..1. fue insuficiente; el ex 
diputado Suarez fue considerado reo al que se lc seguitia causa. Sin embm·go, lo 
exu-aiio del a<;unto es precis..1.menr.e Ia participaci6n de Caiieclo: ,:Que lo movi6, que 
prct.endfa, pat-a que enturbiar nuevamente el agua, despucs de screnada par un par 
de ai'ios? ... La soqJres..1. del reporter no era infundacla: las palabras de Cmiedo pare
dan no causar los cfectos espet-ados y ser t-aJ-as en un omdor tan conocido por su 
exactitml; y ella ann mando se s..1.bfa que, mmia ot-at.Oiia, el viljo jalisciense ya antes 
habfa us..1.do Ia tactica de defender lo que en realidad atacaba con tal de t.ener Ia 
oport1midad cle hablar en Ia ttibuna. Pero este pat·eci6 no ser el c.aso" (pp. 101-118). 

En cuant:o a Ia controversia con el candidat.o a Ia presiclencia Matiano Alista, 
como en realicla<l se trat6 de un combate p6stmno de Cariedo, lo dejaremos pm-a 
ou-a ocasi6n. 

VI. TRAGICO ASESINATO 

Caf1eclo aprcndio a v1v1r en meclio del ese<indalo y Ia polcmica, par lo que su 
muerte acah6 siendo el complemento que corresponclfa a nna u·ayectoria como Ia 
snya. Si algnnas clc sus actnaciones pliblicas habfan mant.enido a Ia sociedad mexi
cana en vilo, sn muertc result6 ser Ia mas pertnrbadora cle toclas sus representacio
nes. Pat-a hablar de ella acudiremos a Ia que nos dej6 escrito un lmen amigo suyo, 
notable esoitor de Ia cpoca y uno de los ptimeros t.estigos que acudi6 a Ia esct~na 
del crimen, Guillenno Prieto: 

"Et-a el 28 de marzo cle 1850. L1. Iglesia celel)laha con pampa ext1-aordinalia cl 
dia &1.gJaclo de Ia iiltima cena de jesuoisto; las campanas de los templos habfan 
enmudecido; ni c.an11~es ni caballos se vefan par lao; c.1.1les, y gJltpos procesionales de 
familias se clitigfan con recogimiento a los t.emplos a presenciar los divinos oficios; 
soplaha nn aire ftio, todas las pnertas del comerc.io estaban c.en-acla~ y el sol amatillen
to y como enfennizo, aiiadfa uisteza al silencio qne reinaha en Ia ciuclad. 

''Yo estaba en Ia casa de Otero, a qnien visitaba cle mariana, porque era 
cuando tenfa mas clesahogo; 1·epentinament.e escuc.hamos en el patio de su casa, 
calle cle las Damas mim. 4, pasos precipitados y algnna voz clescompuesta qne 
preguntaba por Otero, que et-a entonces senador. "Se1ior, serior, le dijo: han 
asesinado al Sr. dipntaclo D. Juan de Dios Canedo, allf esta en su Cllarto de Ia G1-an 
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Sociedad, tirado en un mar de sangre, y ya ticnc conocimiento del hecho la 
polida y la jnsticia". 

"Con el terror en las almas y el espanto en los oj os, salimos de la casa de 
Otero, corrimos al Hotel de la Gran Sociedad, atravesamos atr opellanclo el gentio 
y nos en contramos en el lugar de la u<igica escena. Era nn cuarto amplio del 
primer piso, cuyo ancho balcon daba a la calle del Coliseo Viejo; en uno de los 
rincones se encontraba el cau·e del difunto, en cl o tro un perchero con sn ropa, y 
en uno de los lados una amplia alacena que estaba media ahierta. En el cenu·o de 
la pieza habfa una amplia mesa redonda, un tintero y rastros del lugar en que se 
escribfa". 

"El asesino o los asesinos de Canedo le soq H"cndieron scntado, infiriendole 
varias tremendas hetidas, basta que cayo en media de esfncrzos desesperaclos, 
denibado de la silla que ocupaba. Los facnltativos que reconocieron el cadaver, 
aseguraron que tm hombre de estatura gigantesca y de fttet7.a extraordinaria, era 
el asesino". 

O u-a de las versiones que nos han llegado de nn con t.emporaneo suyo, es la 
que se publico, a los pocos aiios, y que nos interesa traer a colacion porque 
completa Ia infonnaci6n dada por Gnillenno Ptieto; cstn vez el antor es Niceto de 
Zamacois, quien refiere que: 

"Era el 28 de marzo, dfa solemne de Jueves Santo. El presiclen te don J ose 
J oaqufn HetTet-a, en union del minist.ro de justicia y de o tl·os n ot...1.blcs person~es, 

habfa cumplido con el precepto eclesiastico, asistk ndo a Ia iglcsia ca t.edt-al a ta mar 
Ia santa comnnion . Este ejemplo dado por Ia aut oticlad, ak.anz6 Ia aprobaci6n de 
todo el pliblico, y el dfa entero lo consagr6 la poblaci6n a visitar los templos. Pero 
las dnlwras que vicrten en el alma los nobles act.os de Ia religion, vinieron a 
nublarse con la noti c.ia de un hecho espant.oso, pcrpctrado en una persona a.ncia
na. y respe table de Ia sociedad, en D. Juan de Dios Caiicdo, clipntaclo al congreso 
general. Est.e apreciable individuo vivfa solo, en un espacioso cnarto clc la fonda 
denominada "Gran Sociedad", situada en Ia esqnina de la calle del Espftil.u Santo. 
Don Juan de Dios Caiieclo acostumbraba, despttt~s de la comida que Ia hacfa al 
oscurecer, reth-arse a sn cuarto, y rcposar en nn sofa sin cncenclcr lttz ninguna. 
Como noc.he destinacla a visitnr las iglesias, sn criado particular lc pidio licencia 
para ir a elias, Ia cnal lc fne concedida en el acto. El Sr. Caiicclo, en consecnencia, 
quedo solo. A eso etc las dicz de la noche el criaclo volvio de s11 pasco, )' al en tJ-ar 
en el cuarto de su amo, tropez6 con 11n cadaver q11 e est.aba tenclido en cl suelo. El 
Cliado re troccdio asustado, y saliendo al corrector, clio voces llamamlo gcnte. Pron to 
acudieron los mozos del edificio y varias personas que en el vivfan, )' acercando 
luces al individuo que yacfa tenclido, vieron que em cl diputaclo Catieclo, converti
do en cadaver, dcstroz,1.do sn cuerpo por t.reinta y siet.e pmialadas, la mayor parte 
de elias sobrc la mitacl derecha del cuerpo, desde Ia nariz hasta Ia roclilla. En Ia 
pieza se encontr6 1111 c11chillo ordinaria de mango blanco, hccho Ires pedazos, 
recientemcnt.c afilaclo, dtjanclo ver en la hoja, el ahollamien to CJHC se le hizo at 
romper las costillas. Se dejaba conocer q11e Ia mano que dcscarg<'i los golpes et-a 
vigorosa y q11e hiri6 con furor; nueve de las ptuialaclas eran morta k s. El c.adaver 
t.enfa 1111a sortija en 1111 declo )'_tin prendcdor en la camisa: el reloj que lo llcvaba 
siempre, n o se le encontr6. Examinado cl cuarto, se vio que la c6moda estaba 
abier ta y q11e falta ha la capa y un sohretodo, con que sin cl11da dcbieron salir 
encu biertos los ascsinos". ( l. 13, pp. 374-375) . 

Para colma de males, concluye cl autor, el Viernes Santo se desat6 tm hm-a
can, un dcvastador incendio azoto Ia capital y, a los poc.os dfas, una terrible 
epidemia de cole t-a tcrmin6 con la vida de buena parte d t: los hahit.ant.es de la 
nacion. 

Sobre sus recnenlos personates de est.os tragicos acont.ccimicntos, alin tene
mos la fortuna de cont.ar con otJ·o testimonio de tm testjgo, el conocido cscti tor 
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Antonio Garda Cubas. Como este autor escribio unos aiios despues de los aconte
cimientos, est.'1ba muy al tanto de los resultados de los mismos, por lo que en ei 
nos ba'5aremos para hablar de los resultados oficiales del evcnto: 

"Aprehendido o·es meses despues jose Marfa Aviles en Temascaltepec y con
feso de su deli to, fue conducido a Mexico, en donde, juntamente con sus compli
ces, se le substancio Ia correspondiente causa. El 29 de oct.ubre eljuez don Ma•ia
no Contreras sentencio a Aviles y a Negrete a sufrir en Ia horca Ia ultima pena, 
debiendo ser ejecut.ada al pie del balc6n del cuarto del hotel en que tuvo efecto el 
asesinato, y a Clemente Villalpando a diez aiios de presidio con calidad de presen
ciar Ia ejecuci6n. Esta se llev6 a efecto, en los tenninos prevenidos, cl dfa 8 de 
marzo de 1851, ante un inmenso gentio" (pp. 337-338). 

Lo que ahara nos interesa conocer es Ia causa de Ia muerte de Caiiedo. 
Aunque a decir verdad, no solo nos inquieta el hecho mismo del crimen, sino, 
quizas mas todavfa, el motivo de Ia saiia bestial con se cometi6: 39 puiialadas 
propinadas en tm hombre viejo e indefenso, en 1111 dfa tan seiialado en Ia sociedad 
de Ia epoca como aquel juevcs Santo de 1850, parecc llevar un mens~e cifrado, 
legible para todo aquel que tuviera Ia dave de Ia interpretacion. El propio Minis
o·o de J usticia informo que: 

" .. .lo iinico que pochia decir a Ia camara segiin todas las probabilidades, que 
t.'11 delito fuc cfecto de una venganza personal, porque solo de esta manera podfa 
creerse que a 1111 hombre inennc y que dcscansaba IJ-anquilo en el hogar domcsti
co sc le hubicsc sacrificado de una mancra tan atroz, basta cont.-lrsele en su 
cuerpo o·einta y una pmialadas" (una nueva autopsia dctermino que habfan sido 
39. Cfr. Salvador Rueda, pp. 187-188). 

A pcsar de lo bien documcnt.'1do del estudio de Salvador Rueda, lo cierto es 
que no llcga a ninguna conclusion respecto a cual fue elmotivo que llcv6 a Aviles 
a mat.ar a Ca1icdo. Rueda termina asf su investigaci6n sohre el t.ema: "A pesar cle 
habcr sido uno de los polft.icos mas activos de los inicios de Mexico como nacion, 
enulito, polemista, uno de los primeros liberales federalistas, de personalidad 
not.oria y at.rayent.e pa1-a sus contempor;il,teos, eficaz como politico y como orador, 
no tuvo una vida marcada por el sufrimiento ni por Ia contradiccion. Tal vez su 
muerte: fue asesinado una noche de fuego y vient.o helado - elemento patetico-, 
dio pretextos a los rumores de una muerte de fonda sucio. Pero el signo se perdio: 
a Cmicdo lo mato 1111 "hombre vulgar", de Ia "clase menos notable de Ia socie
dad ... " (p. 319). 

En resumidas cuentas, Salvador Rueda termina por aceptar Ia version oficial 
de que un "mucrto de hambre", algo t1-astornado, par pura casualidad escogi6 a 
Ca1iedo pa1-a darlc 39 pmialadas y robarle un reloj y una capa, cuando, supuesta
mente, cspcraba encontrar una fortuna escondida. 

A esta version conviene contraponerle los argnment:os ya en ese cntonces 
planteados por cl fiscal Casasola: 

" ... apnrando sus esfuerzos cl defcnsm· de Aviles ha pret.encliclo pcrsuadir que 
par Ia miseria a que se hallaba reducido y por estar sumament.e apasionado de una 
m1~er con quicn pretcnclfa casarse, y cuyo enlace no hahfa podido efectuar por 
falta de recursos, su raz6n se hallaba o-astornada; es decir, que adolecia de una 
especie de frencsf o ddilio que le qnit.'1ba Ia delibet-aci6n e impedfa el que cono
ciese toda Ia gravedad de los aetas que ejecutara. Ya se ha visto que Ia misetia no 
e1-a extrema, porque quicn tiene asegnrada Ia casa y Ia comida, qnien compt-a 
zapatos cost.osos y quien busca dinero pat-a pasear, no pucde decirse que se halla 
en el caso de cometer un robo para atender a las plime1-as y mas urgentes necesi
dades de Ia vida ... Por otra parte, un dcmente o frenetico o cnalqnier individno 
que padece algnna afeccion cercb1-al que lc impida el ejercicio librc de su raz6n, 
no fonna planes combinadas y exactos ni sostiene con serenidad conferencias con 
otros que lo condnzcan al fin que se propane, l)lincipalmente cuando Ia vfctima 
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que se intenta sacrificar no tiene conexion alguna con Ia causa de su demencia o 
frenesf... El hecho fue, segt1n aparece del proceso, una conspiraci6n contra el Sr. 
Caiiedo y un verdadero asalto por robarle el dinero que se sup11so existfa en su 
cuarto, hecho atroz que no encuentra disculpa en el sentido comun, y que cuanto 
se ha expuesto son ingeniosas sutilezas que no pueden seducir ni sorprender Ia 
conciencia ilustrada de losjneces" (Salvador Rueda, op. cit., pp. 281-282). 

Tan poco convincente resultaba entonces como ahora e1 movil del robo, que 
el que generalmente se ha venido considerando algo asf como el bi6grafo oficial 
de Canedo escribfa en 1878, en Ia biograffa que preparo del ilusu·e jalisciense, 
que: "Asi f.'1lleci6 en Ia noche del 28 de marzo de 1850, a Ia ectad de 64 aiios, este 
hombre eminente, vfctima de un vii asesino CtNO MOVIL EN ESE ACTO CRIMINAL PERMA

NECE OCULTO" (Castillo Negrete, op. cit., p. 26). 
Anali7.ando por nuestra parte lo entonces acontecido, tenemos que, para 

empezar, resulta ya de por sf extraiio el que nose haya enconu·ado revuelto, en Ia 
escena del crimen, sino lo que estaba muy por encima, cuando por 16gica cual
quiera pensarfa en hnscar hasta cl liltimo rincon para encontrar bien simulada y 
escondida Ia tan cuantiosa fortuna. Recuerdese Ia descripci6n que hace Prieto del 
Iugar del crimen, a donde arrib6 a los pocos minutos del u·agico acont.ecimiento, 
constatando que " ... en uno de los rincones se encontraba el catre del difunto, en 
el ot:ro un perchero con su ropa, y en tmo de los lados una amplia alacena q11e 
estaba media ahierta ... " (op. cit.). Tan solo estaba medio abierta Ia alacena, cuan
do Ia costumbre hacfa que el dinero se escondiera en esos l11gares en fondos y 
c~ones falsos, secrctos y escondidos. 

Como aceptar Ia version del robo, cuando cl crimen result6 tan descahella
do, como muy bien lo hizo notar el abogado defensor en los signientes Lenninos: 

"(Y no es esto mismo 11na locnra (dice ci patrono). q11e califica el estado de 
embargamiento mental de Aviles? No conoce a sus c6mplices; F.ScocE EL oiA MAS 

SANTO, mas clasico, mas concurrido en Ia sociedad; acepta solo Ia responsabilidad 
de un hecho en el q11e las ganancias van a ser de los que nada exponen, y tal vez se 
convertirfan en su contJ-a. Se presenta con un cuchillo ordinaria, debil, pen etn en 
Ia habitaci6n, c1 cria<lo ha salida. Preciso es at:ar al anciano; cierra Ia puerta y le 
intima locamente silencio y resignacion ... cl anciano valeroso se dcfiende, le arroja 
una escupidet-a o un tintero ... Aviles calcHla rapidamente que es perdido a los 
gritos del desgraciado Caiiedo: saca un cuchillo ... frenet.ico y ebrio de hotTor, de 
temor defcndiendo ya su vida. descarga el p11iial... 2cuantas hetidas da? ... No lo 
sabe: wando al cabo de meses dicen que 37 puiialadas, se ahisma de clio; ignora 
como ha sido, porqne no las rccuenla; no es hipocrita discnlpa, porrpte todo lo ha 
confesado .. . Es que estaba en el acceso fcbril de su monomania: los f..1.cultativos 
mismos afinnan que solo un loco pucde dar aquellas distintas y mal acertadas 
hetidas. Un asesino, en Ia ftialdad de su crimen (dice sn defensor), hubicra asesta
do una sola y segnra pniialacla, al coraz6n de sn vfctima. con un anna fuerte y 
escogida, no con nn cnchillo debil que se partio en tn~s peclazos ... No hubo 
premeditaci6n ... No Imbo intencion de asesinar. .. Aviles estaba loco, frcnetico ... 
Falta Ia voluntacl..." (Salvador Rueda, p. 268). 

Seglin lo hemos apnntado, es dificil pensar que sc trat.6 de nn robo, cuando 
en realidad ni siquiet-a lmbo rastros de que se haya buscado alga que estaba 
escondido; tan es asf, que se penso que se habfan robado los papeles "comprome
tedores" que Caiiedo t.enfa a Ia mano. Ahot-a bien, tam bien que<la Ia westi6n de Ia 
saiia con que se rcaliz6 cl crimen, pues casi 40 pmialadas son de t.ener en cuenta. 
Junto a esa sa1ia, hay que tener presente el clia en que el oimen se realiz6: un 
Jueves Santo, probablemente el dfa del a1io mas sagt·ado e importante para Ia 
sociedad de Ia cpoca. 

Ahora bien. en cnanto a los que po<ltian est.ar interesados en Ia desapatici6n 
de Ca1iedo, como hcmos visto a lo largo del tt-ab~o. se contahan por d ecenas. Sin 
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embargo, para identificarlos mas fadlmente, conviene rcducirlos a tres grupos 
bien visibles, con los que habfa tenidos problemas a lo largo de toda su carrera 
polftica: los partidos politicos, los masones y Ia Iglesia. 

Por lo que se refiere a los particles politicos, precisamente fue sobre ellos los 
que recayo Ia sospecha publica y Ia furia de Ia prensa. Oua vez es en Zamacois en 
quien nos hemos de apoyar para ver como fue sobre el cancliclato a Ia presidencia 
Ma1iano Alista, sobre quien de inmediato recayeron las sospechas puhlicas: 

"Como Ia eleccion de presidente para Ia republica se aproximaba, el peliodismo 
empezo a hacerse Ia guena, procurando cacla pe1iodico conquistar para el individuo 
que tenfa resuelto presenta~· como candidato Ia adhesion del pueblo, y llCltando de 
poner defectos a los que debfan ser postulaclos por los ou·os. Con este motivo, los 
encmigos delminist..ro de Ia guena D. Matiano Atista, a quien sabfan que presentaJia 
de candidato "EI Monitor Republica~w", tocaron de nuevo el hecho del asesinato 
cometido en el diputaclo Catiedo, auibuyendo el crimen a causas politic..1.s, dando a 
sosped1ar que estas se rclacionaban con elministro de Ia guena". 

"El haber transcunido mucho ticmpo sin que se supiese quienes habfan sido 
los asesinos, y el haher corrido Ia voz de que Don Juan de Dios Caf1edo habfa 
manifestaclo en Ia camara de diputados que tenfa que haccr grandes revelaciones y 
acusacioncs contra un inclividuo del gobierno, apoyados en documentos que t:cnfa 
en su poder, daban Iugar a "El Huracan", pcri6dico que hacfa Ia guerra a Alist.a, a 
mantener viva en el publico aqnella idea. Quiero creer que los redactores del 
expresado pcriodico aiHigasen Ia convicci6n de lo que decian; pero, sin embargo, 
nada est.1.ba mas lejos de Ia venlad que su aserto". (t.. 13, p. 378-379) . 

Por lo que a los masones sc reficre, parece ser que en realidacl, y clebido a su 
exaltarlo liberalismo, incluso yon1uinos y escoceses trat.aron de atraerlo a sus filas, 
aunque el prefit·i6 siempre mantenerse inclependient.e. 

Lo que ningiin autor se ha preocupado por esclarecer es su relaci6n con Ia 
iglesia. Para adcntrarnos en el tcma ptincipiaremos por repasar lo que al respecto 
nos comunica Salvador Rueda en su minucioso trab~o soh•·c Ca1iedo: 

" ... el promotor del republicanismo federal se habfa hecho notar a lo largo de 
casi cuatro clecadas de practica polftica activa por arremeter contra los privilegios 
eclesiasticos y milit.ares ... " (p. 131); " ... su impugnacion a que cl catolicismo fuera Ia 
unica religion en el pafs ... " (p. 136); "No es difi'cil adivinar, aunque sea con estos 
simples ejemplos, Ia oposici6n que sc le hacfa a Caticdo clesde los circulos conser
vadores, sabre todo en Ia Iglesia y elljcrcito" (p. 144); "La muerte violent.a de 1mo 
de los personajes mas destacaclos y controvertidos hacfa recaer sospechas en dema
siada gente; nmchos hubiescn qnerido cobrarle a Juan de Dios Canedo viejas 
cuentas, sabre todo aquellos titliculizados qne se hallaban a Ia derecha del diputa
do: los conse1vadorcs clericaies y los militares moderados habfan sido los blancos 
prefetidos de sus ataqucs y burlas. E1Cl, ya se insinu6, una "muerte convenient.e" 
(p. 155) . A esto conviene agregarle lo que ya se ha menciona<lo sabre Ia defensa a 
los masones en el Senado o Ia defensa a Rocafuert.e. 

Para hacerse una idea de cual pod fa ser Ia opinion que los altos jerarcas del 
clero tenfan del polftico Canedo, baste comparar Ia desoipci6n qne el hizo cle las 
logias mas6nicas, a las que practicamente define como club de gente ociosa e 
inofensiva inclinacla a Ia f1i\'olidad, con cl mens;Ue que al poco tiempo, casi como 
respncst.a a su discurso en el Senado, publico el obispo de Pucbla, doctor don 
Alll.onio Joaqnfu Perez Martinez, en el N2 95, del 12 de diciembre de 1828, de "EI 
defensor de Ia religion": 

" ... Si alguno, sin embargo, dcscare esdareccrse mas sabre unas vcnlades palma
lias y not01ias, discurm de casa en c..1.sa y pregunte (Qui<~u ha introducido Ia disconlia 
entl'e padres e hijos? (Qnicn ha desavenido a las csposas con sus matidos? (Quien ha 
c..1.usado los odios entre hennanos? NosotTos les responderemos: LAs sociEDADF.S sEcRE

TAS; y una nm·e (sic) de testigos in·ccusablcs podran acreditarlo. 



Don juan de Dios Canedo y la fJrot£cci6n jwidica dt: los esfmri.oles... 515 

"Ann hay mas. Selia necesario cerrar los ojos para negar Ia ecsistencia de Ia 
luz; y tanto vale el empeiio de no querer confesar los daiios y perjuicios, que las 
sociedades secr·etas han acarreado a los intereses de Ia republica, tomados en toda 
su estencion. En estas sociedades se ha encontrado el arbitrio de obstruir los 
canales de Ia riqueza pliblica, cuando menos, porque el temor de un partido 
dominante y contrax;o a cuantos no pensaban del mismo modo, ha obligado a 
muchos a levantar sus bases, y ya se palpan las miserias y absoluta escasez de 
numerario a que nos hallamos reducidos. En estas sociedades se ha combinado el 
trastomo del orden y atropellamiento de las !eyes fundamentales, porque se opo
nen a sus miras particulares, y ya se ha vista que algunos verdaderamente patriotas, 
ofendidos de t..1.mario atentado, han desertado de sus clubs. En estas sociedades se 
ha calculado el medio de monopolizar los destinos y los empleos de honra y 
provecho, adjudicandolos a personas tal vez inept.1.S, con agravio de ou-as mas a 
proposito para desempeiiarlos. En estas sociedades se ha decretado esta perpetua 
inquietud en que vivimos: esta anarqufa que por todas partes se ohscrva: este 
espfritu de subversion y de azonada que no hacen mas que sofocarse )' que u·ae en 
continua agitacion a las autoridadcs". 

"Pero sobre todos los males de que podemos quejarnos, ninguno ha herido 
tan al vivo nuestro cm-azon, como el escandalo que algunos ministros del Dios de 
paz y reconciliacion han introducido en nuestro rehario, no solo incorporandose 
en las sociedades secretas, sino admitiendo sus primeros cargos, saliemlo a fun
dar otras por los pueblos del est..1.do y manifestando, o su cmTupcion moral y 
religiosa, o su estremacla ignorancia, suhiendo al plilpito a querer santificar Ia 
tolerancia de los rit.os mas6nicos, sin advertir que todos, todos, cualquiera que 
sea su nombre, sus px;ncipios y sus comicas ceremonias, estan proscriptos, conde
nados y censurados con pena de escomuni6n mayor rescrvada, escepto en el 
articulo de Ia muerte, al supremo vicario dejesucristo. Tales el tenor de las hulas 
de nuestros santfsimos padres los romanos pontffices Clemente XII, de 28 de 
abril de 1737, de Benedicta XIV, de 18 de mayo de 1751, y de Pfo VII, de 15 de 
agosto de 1814, por manera que constando, como consta, y no pudienclo ser 
desmentida Ia fulminaci6n de esta pena can6nica y de las civiles que detenninan 
las !eyes que estan en observancia, se halian comprendidas en elias las sociedades 
secretas colectivamente tomadas, )' cada uno de los individuos que las componen: 
los que a sahiendas alquilen, presten o franquen sus casas para que en elias se 
tengan estos conventiculos reprobados; y los que cooperaren a fomenl~1 rlos por sf 
o por tercera persona mediante aucsilio, consejo o persuaci6n" (Bihlioteca Publi
ca del Est.ado dejalisco). 

Como se pnecle aprcciar, Ia Iglesia Cat.olica se t.omaha hastante en sex;o el 
tema de las logias masonicas, de una manera raclicalment.e opuesta a como las 
presentaba Cariedo en el Senado. 

Esta radical oposici6n, junto con los panafos que hemos seleccionado de Ia 
obt-a de Salvador Rueda, en donde se afinua que Ia Iglesia y los conservadores 
eran dos de los blancos favoritos de las burlas de Cariedo, nos permit.e pasar a Ia 
hip6tesis que por nnes11-a parte alnigamos. Para clio vayamos por partes: 

En pdmer Ingar tenemos lo que Guillermo Pt;er.o nos rcfiere sohre Caiiedo 
en sus memodas: que eran celebres las anecdotas que sobrc ei fnncionario jalis
ciense circnlahan entre Ia poblaci6n. Hay que poner nmcha atenci6n de Ia anec
dota que, entre muchas ot1-as, selecciona Pdet.o para ilnstrarnos Io por cl afinna
do, una de las anccclotas mas conocidas de Caiiedo: 

"Se cnenta -<lice Prieto- que como Ministro de Victm;a, se le oblig6 a asistir 
el juEVES SANTO a Ia conmni6n, que era uno de los de heres oficialcs; Cariedo se 
acerco al comnlgatodo, y al brinclarle el sacerclot.e con Ia hostia y ci vino, Ie dijo 
con t.oda fonnaliclad : Nolo acost.umhro, pase ust.ed aclclante" (p. 492). 
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Si ya nos hemos referido a que es diffcil de sost.ener que el m6vil que oblig6 
al asesino a realizar tan honible crimen fuera el del robo, tanto como por Ia saiia 
con que se realiz6, como porque no se encontraron huellas de que se hubiese 
buscado cl escondite del dinero en el cuarto, ahora conviene revisar otra posible 
pista: el hecho de que se haya realizado precisamente en un jueves Santo. Como 
ya mencionamos Ia conocida anecdota que nos dej6 Prieto en relaci6n a Ia "simpa
tica" salida que encontJ·6 el ingenioso Caiiedo para despreciar Ia hostia sagrada 
que precisamente en 1111 jueves Santo le ofrecfa el soq)rendido sacerdote -que 
muy probablemente serfa el propio arzobispo nada menos que en Ia Catedral 
Metropolitana, que era lo usual dada Ia solemnidad de Ia ocasi6n y Ia categoria de 
los conouTentes-, ahara volvamos sabre lo que Zamacois nos refiere en torrw a Ia 
importancia, incluso oficial, con que se guardaba fecha tan sagrada se refiere 
precisamente a lo que sucedi6 el dfa del asesinato de Caiiedo: 

"Era el 28 de marzo, ella solemne de Jueves Santo. El presidente don Jose 
joaquin HerTera, en union del ministro de justicia y de otros notables person~es, 
1-L<\BL'\ CUMPUDO CON EL PRECEPTO ECLESIA'ITICO, ASJ!;TJENDO A L'\ IGLESIA CATEDRAL A TOl\!AR 
LA SANTA coMUNI6N. Este ejemplo dado porIa autoriclad, akanz6 Ia aprohaci6n de 
todo el pliblico, y el dfa ent.ero lo consagro Ia pohlacion a visitar los templos. Pero 
las dulwras que vierten en el alma los nobles aetas de Ia religion, vinieron a 
nublarse con Ia noticia de tm hecho espant.oso, pcrpett·ado en una persona ancia
na y respetable de Ia sociedad, en D. Juan de Dios Caiiedo, diputado al Congreso 
General" (p. 378). 

Lo cierto es que Caiiedo seria t.odo lo anciano y respetahle que se quisiera, 
pero, con esta int.roduccion, parece qnerer decirnos Zamacois que hahfa ciertas 
obligaciones religiosas que ningiin hombre de bien se podria dar el h!io de igno
rar. Sin embargo, ~ad6nde debetia de haber estado Caiiedo justamente almomen
t.o en que salvajemente Ia asesinaron? Pues nada menos que en Ia iglesia, dandole 
gracias a Dios en compaiifa de su etiado, si es que entendemos lo que entre lfneas 
nos da a en tender Zamacois: 

"Don juan de Dios Caiiedo acostmnlnaha, despues de Ia comida que Ia hacfa 
al oscurecer, retirarse a su cuarto, y reposar en un sofa sin encender luz ninguna. 
C011m NOCHE DESTINADA A VISITAR LAS IGLESIAS, SU criado particular le pidi6 Jicencia 
para ir a elias, Ia cual le fue concedida en el acto. El Sr. Caiiedo, en consecuencia, 
qued6 solo. A eso de las diez de Ia noche el criado volvi6 de su pasco, y al entJ-ar 
en el cuarto de s11 amo, u·opez6 con un cadaver que estaba tenclido en el suelo" 
(p. 378). 

En el tt-abajo de Salvador Rueda que hemos venido comentando se desliza, 
casi de manera accidental, un comentario que, para nuestJ·a hipotesis, resulta 
pieza de singular valor probat.Otio. Dice Rueda que: 

" ... SEc(rN DECLAR6 EL ACUSADO -hay que subtayar que se trata de una de Ia 
escasfsimas dcclaraciones directas del acusado que se conservan-, Caiiedo alcanz6 
a salvar su alma: el impenit.ente federalista, que se neg6 a comulgar porque no lo 
acostumbraba, muri6 como buen cristiano. Sus iiltimas palabras fueron "Sea por 
Dios". Y acordarse de Dios -anota el autor- Iibera su espftitu, demasiado irreve
rente patalas mentalidades cat61icas de Ia epoca. (p. 284). 
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