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L E C C I O N r. 

¿ A qué país se dá el nombre do Xalixco? 
A uno de los Estados de la Confederación mexicana; 
¡Por qué se llama Xalixco? 
Por el nombre de una ciudad que en tiempo de la conquista 

existía en lo que es hoy cantón de Tepio. 
¿Qué significa ese nombre? 
Quiere decir: en la superficie de la arena, sin duda porque aque 

lia ciudad había sido edificada en lugar arenoso. 
¿Qué nombre tenia entonces el territorio que hoy se llama J* 

'SCO? 

Su nombre genérico era el do Chimalhuácaa que q tnersdeci r 



.Cuáles fueron sus primitivos pobladores' 

^ ¿ i ^ r ^ s s i r , a I l e g a d a d o i ° 3 

Xalixco? l 0 S t ° , t e c a s a!guLa vez el Estado de 

9 -
« i t o i t « , » q n é 

H u e h a e t r p í L S ' r i í S d S í , T ^ T ^ ^ 8 a l ! e ™ d ° 
dea pues de hab taWo ™«« h ! ? ,? 8 e x t o - do<*ientos ocho años 
gráfica w n a Z s e m m l Z * P°dldo menguar su situación ge o-to-JBSTSSS'S2SÍÍPque.e3tuvo al Notte d° ^ 
J Cuiiaean. A ? ™ « T S ^ ú ^ P ^ C a t r 9 A c * P < ™ * 
ia fuerza á los a b o r S u e s on£ 1 S a n t . i a g° ' somet ieron por 

males ó rodelas 3 moradores usaban ea la guerra loa clii-

Í W e T u e l 0 « m U C Í ° t í e m P ° e n e l P™ conquistado? 

e s e a ñ o ° C h a I c h l u t I a n e x . a 'P¡en coronaron rey en 

C h i S h S f C 0 D , a p a r t 9 d e l a n a 3 ¡ o n t o U 9 C a «e quedó en 

J ^ t ^ ' S Z i l t i ^ 0 ' ' ° 3 aborígenes del país á 
' l l z a . c l 0 n ( e ^ p t u a n d o á la tribu cora que 

v i l i S a ' S í h l f a l T n } £ f U U d ? , 0 d d ' ^ 3 r e u t e 3 estados do ci-¿ OMmaWqaa encontraron los españoles. 
q ^ 3 r a f M h u b ° d a s J e a * u o l ¡ a «Poca hasta la con-

c ¿ 6 K ® f t ; P O r q a e C , T ° 1 0 3 P Q e b ] o s d * Chimaltacan no cor.o-
e í o d u d a d e lo^d^M^] ' p U 6 b l ° 9 d ü ^ Z Z 
«na S r t m S f S J Í 8 0 J ? P a I a "« i u e . P ^ l o s misteriosos de 
W r i c w T o ^ n H ^ r 0 . n V ' e r 0 n T J ° d ° c o n 3 , ' b n a r los sucesos o-icra sino por la tradición y en los cantas p o p u l a s , que ee 

perdieron por la ignorancia española en tiempo de la conquista. 
Sabemos, sin embargo, que al principio del eiglo doce hubo uu 
acontecimiento digno d» llamar la atención. 

¿Cuál es? 
La llegada sucesiva de las t r ibus naliuaílacas y eu paso para la 

mesa central de México. 
¿Qué tribus eran esas y de ddnde venían? 

Eran de la raza tolteca y se llamaban xochimílcas, tlialcas, topa-
ñecas, acolhuas, halmicas, tlaxcaltecas, teocbichimecas y aztecas 
ó niexicas que habían permanecido en paises inmediato» *á la mis-
teriosa, IIuehue-Tlapalan y que en esa época los abandonaba pa-
ra radicarse en Ariáhuac. 

¿Cuáles eran esos paises y por qué los dejaban? 
Eran Amecamécan, Acolhuacan y Aztla», que abandonaban sin 

duda porque los nahuatlacas, á semejanza de los hunos y otros bar-
baros del Norte de Europa, eran nómadas que vagaban de Norte 
á Sur buscando la bondad de clima y la abundancia de provisiones 
para la vida. 

¿Cómo y por ddnde hicieron su -viaje las tribus? 
El viaje lo hicierou en diferentes épocas comprendidas desde 

fines del siglo nono hasta el siglo doce. Unas tribus atravesaron 
en canoas ó baleas el rio Santiago y otras dieron vuelta por Teo-
caltiche. 

¿Qué tiempo permanecieron en Chimalhuácan y cósao se porta-
ron en el país? 

La 6alida de unas fué en el año uno, técpatl ó pedernal, que se 
ignora á cual de la era cristiana corresponde; pero debe haber si-
do á fines del siglo nono. En 1187 aparecen t*íab;ecidos e n Tla-
I xco que puede ser Xalixco, y en 1220 aparecen ya eu Tzonpanco 
(Zumpaugo} en el país de Anáhuac. E . t a s tribus habían olvida-
do la civilización tolteca de sus-progenitores; así es que aunque 
entraron de paz, tuvieron altercados y contiendas con ios chimal-
huacancs. En una de sus mansiones ofrecieron un sacrificio hu-
mano á su dios Méxi ó Iluitzilópocb (Guichilobos), y deepue6 se 
dividieron eu eu'iuarc&a, siendo unes acaudillados por una mujer 
llamada Chimalma y por los tactoanis Cauzcóatl, Apauécatl y Tez-
cataóacatl hasta llegar por la sierra de Michoacan a la mesa teatral 
de! Anáüuas; y otras parece que se quedaron en el ¡ais . 
. ¿líay algunos acontecimientos que referir sobi a ' tsoB remotos 

tiempo»? 

Es ya todo lo. que se puede saber con alguna certeza v todo lo 
cenias i n e so dijera no pasaría de conjetura 



LECCION II. 

h u l e a n ' * * g e ° S r á f i c a 7 P ^ del antiguo Ch i -a l -

LO S N X T R P a n e d , 8 ^ ° B S T A N Í E - 8 6 P - c u r a r á hacer-
J n l p e t i b e -

¿Decid pues anteriores, por carecer de datos, 
lo descubrieron^ e 8 l a b a d 'v>d<d° el país cuando ios españoles 

¿Olíales eran y qué gobierno tenían ' 

d i .» por el Oriente v e T v o r í w L S " S l í m , f a l " 8 e e i t e Q -

O ^ d e n t e hasta la jurisdicción de Tala ' J P 

ToKi. t!an p a e b l o j r t ^ o i K ^ 

¿Cuál era la segunda monarquía? 
La segunda de Oriente á Poniente era Xalixco, c u j o s límites 

comprendían el territorio poco mas 6 menos que hoy forman los 
cantones de Tepic y Mascota (Amaxocótlan), con excepción de la 
sierra del Náyarit que ocupaban les coras, no extendiéndose por 

•el Occidente sino hasta las orillas de! río Santiago: diferentes tac-
toanazgos comprendía, no siendo posible e apararlos con exacti-
tud . 

¿Cuál era la tercera monarquía? 
Era Aztatlan, cuya capital de este nombre era la ciudad mas 

populosa y civilizada de Chimalhuácan: comprendía todo el de -
partamento de Acapoueta, desde la margen occidental del Río 
grande, hasta Culíacan, quedando limitado al Norte con la sierra 
d j los coras. reino estaba gobernado por un anciano ilustre 
llamado Xor.ácatLy Oríz, y contenía los tactoanazgos de Tzapot-
zinco gobernado ¡por Pantéc&tl hi jo del Monarca; Centispac, cuya 
capital tenia diez y ocho mil habitantes gobernados por Oceioil 
con sus cuatro hijos guerreros, Tlamazolent, Coatí, Xuili y Coco-
lixicotl el de Acapoueilan (Acaponeta), gobernado por Xaoto-
matl; y ;por fin Colhuacan <5 Culiacan. 

¿Cuáles eran los tactoanazgos -independientes? 
Eran muchos y por la falta de noticias solo mencionaremos los 

principales, comenzando de Oriente á Ponieiíte. 
S ¿Cuál es el primero? 
t? 1 - Coinan que lindaba al Oriente con el reino do Míchoacan en el 

río Chicnáhuajj, teniendo por frontera al pueblo de Chicnabua-
'.onco (La Barca) en la margen del río, y á Ayotl ó tortuga (Ayo) 
un poco hacia el Norte; hácía este punto cardinal estaba limita-
do por la cordillera que hoy se llama de los Altos, no extendién-
dose por Occidente sino hasta la margen del mismo rio cuando 
lia salido del lago de Chapala. 

La capital tenia mas de quince mil habitantes y se hallaba si-
tuada con buenas murallas en el valle de Coinan (hoy el Valle sini-
plementa) á :la ribera oriental del rio que pasa de Atotenilco pa-
ra Ocotlau. -Se ignora el nombre del tactoaui que gobernaba en 
aquellos tiempos, pero se sabe que era un hombre vaHei:ts y de 
¡prendas recomendables. 

- ¿Cuál era el segundo tactoanazgo? 
Cuitzeo, que comprendía solamente la par te de terree© si tuada 

entre el mar Chapálico y el río Chícnáliuac que ha salido va del 
Lago; y lindaba con el señorío de Chapala que comprendía k 
Poiicítlan. Su capital estaba en la márgen occidental del mismo 
río en el punto que hoy se conoce con el nombre de Paso de 
Cuitzeo: era populosa r calientes sus habitacium-r, 



¿Cuál era el tercero? 
Chapalac cuyo nombre le vino del tactoani ó caudillo so fun-

dador, llamado Chapa. Comprendía casi el mismo territorio que 
I Z Z l n d G C í ¡ a p a ! a Poncitlan, Xocotepec 
L l S i t XlC- S U C a p i t a l ^ hallaba situada en la playa 
de Lago en a misma pintoresca situación oue hoy tiene- pero 
O n í S v T t e n , a d ¡ e Z / 0 C h 0 m i l Abi tantes gobernados p S 
Opoch h y despues por Coachen y por Tepotzin. 1 

¿Uiál era el cuarto señorío? 
S u í S r £ f , T U K 3 ) , i q n • c o m ? r e n d i a el cantón de este nombro, 
bu capital ocupaba el mismo lugar que hoy ocupa la ciudad d e 
S m n n H f l ° F ^ t " * ^ t r i b u t a r i o del de Col na t 

T , Z a C ° a i C 0 e r a d * ™ S i m p o r t a d 
V f j l l í P.°7 I af , 8 a ! , c á 8 V * en sus playas existían, y en 

ella residía un capitan del rey para recaudar el tributo; y en Coco-
T z i t , a l i * * * * * B O m b r e * üuantoma. 

Tzapollan Comprendía con corta diferencia el cantón del 
mismo nombre. La ciudad, que era muy populosa, fundada por 

s a r j a s p a r a í é x i c o - t e n i a ,a í £ 
M L ^ L Í S 2U J ¡ m

J
a n; E r a e n t ó n c e s 8 e ñ o r d e I tactoanazgo. 

en r S S S f n S b u t a " ° p 6 r y . , d e C o l i m a " y gobernaban Cuitzalo'a 
f " l í P T ( r U l p , a D ' G « l t I a x , l i e n Zapotitlan y Calizentli en Tla-
s ñ o r t ( f l o s z a P ° s ) - Poblaciones importantes del 

r ? e 8 t a S C O m ° e n 0 t r a 8 poblaciones halda comisa-
nos del r e j de Colima con numerosas tropas para conservar el or-
den y recaudar les tributos. " 

¿El sexto tactoanazgo ó señorto. cuál era* 
, / " S i Go^Prendia el actual cantón de Autfan hasta Amena, 
l - a c a p i t a l e r a fe poblacton que hoy se llama Aullan y gobernaba 
«1 tactoani Capaya como tributario de Colima. Q " « u n t a 

¿Cuál era el sétimo señorío independíente? 

. „ í ? r l a n \ , o 0 m p r e n d Í a e l t e r r i t o r í o q»® hoy tienen los can-
cones o ? y 12 ? , exceptuando á Cocí,la y A meca que pertenecían 
a Tzaulan la pnmera y á Autlan la segunda. Su capital era la 
S a n S r E í Z a í I a " ' q u e e n t ó u c e 3 contenia diez y ocho mil ha-

;.Decidme cuál era el octavo tactoanaz"o? 
Xochitepoc (montes floridos). Comprendía lo que es hoy Ma<*-

«¡aleña entre Etzatlan y Tepic; la capital era populosa y aguerri-
da y estaba situada donde hoy existe la laguna de la Magdalena 
teniendo por señor a Guaxícar, de raza cora, caudillo intrépido 
que como veremos, fué el terror de los españole? ' 

¿Qué otros a b o n o s existían? 

Los mas notables se han ya numerado; pero hácia el Norte des-
de la orilla del rio grande hasta Zacatecas, existían otros que lar -
go sería enumerar, porque los mas de elloB no contenían mas que 
un solo pueblo, y por e6to solo haremoB mención de aquellos que 
mas tarde se hicieron notables por los sucesos que allí ocurr ie-
ron. 

¿Cuáles son?. 
¿car ie , entre Tepatitían y Lagos; Tacotlan, donde estuvo fun-

dada la ciudad do Gmda ' axa ra por algunos años, comprendiaudi 
la jurisdicción de Cuquío; Teocaltíche, donde estuvo un t -mpío 
famoso, como su nombre lo índica, r ecuerd i de la peregrinación 
azteca; Yahualica y Nochistlan, hoy del Estado de Zacatecas, l u -
ga-es célebres donde se dieron las mas sangrientas batallas' de 
la con p i i ' t a y en donde mas esfuerzos se hicieron por sacudir 
la domin icion española; Teul, lugar de sup 'rsticion; Tlaltenango, 
Atemanica y Aterquil t l (Atenguillo): hé aqni los tactoauazgos 
mas r o t bles del Nor te . Los demás no merecen mención, p o r -
que ó era-i miserables pueblos, ó «. staciones transitorias de t r i -
bus cazadoras que no tenían domicilio fijo. Ignoramos los l ími-
tes de reos Estados y los nombres de sus tar.tn^nis (vulgo, t a s -
toanes) a r t -6 y al principio de la conquista. Solo nos falta aña-
dir el Estado de los coras en la sierra dgl f íayari t , que permane-
ció independien'e hasta el BÍglo ¡asado y del cual nada sabemos 
con relación á 'os tiempos" que estamos recorriendo. 

¿Cuál era la forma de gobierno en todos los Estados de Chi-
malhuácan? 

Er i una esperie de monarqu í . temp'ada: en unos hereditaria 
como Tclnalan y Xalixco y en otros electiva. El rey y el tac toa-
ni tenían una eepec :e de senado compuesto de los jefes pr incipa-
les llamador hneixquis ó grandes, y al que á v e . e s también coa-
currian las matronas. Esto 6enado 6 consejo era el que decidía 
en uniop de!, soberano los asuntos mas im_ ortant 'S, dejando los 
mas simples á la resolurion de é te. A veces se consultaba la 
op nion de todo el pnebro como sucedía en el reino de Tónalan: 
de suerte que se puede decir que era una especia de monarquía 
a istocrático-democrética. 

¿Y esta multitud de Estados independientes no estaban liga-
dos por algún vínculo de unión? 

Parece que en tiempos de paz cada uno obraba a'sladam nte; 
pero en los de guerra, á semejanza de los antiguos Estados de 
Grecia en los t i empos ' , ePr i ?mo , rey de Troya, formaban una 
confederación formidable dirijida por el Estado mas poderoso..í 
por el j e fe mas inteligente. As» pudieron humillar af poderoso 
rey de Michoacan, su natural enemigo cuantas veciyi quiso so -



¡mpferlos: así pudieron combatir á los españoles, derrotar los y 
obligar al virey Mendoza á venir de México conua e jérc i to s u -
perior á cuantos en América se habían visto para someter los , lo 
cual solo pudo conseguir con grandes sacrificios. A v e c e s se 
hacían la guerra unos á otros y se ensanchaban ó disminuían l e s 
límites de los Estados. 

¿Según esto, podríamos con toda propiedad llamar al an t iguo 
Xalixco, confederación Chimalhuacana? 

Sin duda alguna, porque á lo menos así se encontraba-en tiempo 
de la conquista despues de un acontecimiento digno de re fe r i rás , 
que acababa de pasar y que influyó en el estado político del país 
en aquel tiempo. 

¿Cuál es ese acontecimiento? 
La guerra entre los Estados confederados y el reino do Mi-

eh cacan. 
¿En qué tiempo hubo esa guerra y por qué causas? 
•D '3de tiempos remotos había ron' inuas disputas entre el reí-

no do Miclioacau y los Estados confederado", por la posesion de 
as salinas de Tzacoalco; pe-o en todas las batallas que se die-

ron, la victoria futí de los confederados. Ocupaba felizmente el 
cetro de los aztecas á principios del siglo diez y seis, M . teuezo-
ipa Xocoyotzín, y el reino de Míchoaean Tangusxan Bimbicba. 
Ambos monarcas ex'endieron sus dominios á costa de Jos Esta-
dos colind lites, h >sta que los dos se encontraron en los campos 
de 1 íjirh i n a . Los ejércitos aztecas al mando de Tlahuicole el 
tlaxcaltecas y los tarascos dirigidos probablemente por Vehechil-
ze ó Wichiize, dieron n.namngrienta batalla, quedando la victoria 
por Micho-vcan. Entcnces, mientras Moleuczoma llevaba sus ar-
mas victorioeas bas ta ÍCicaragr.a, T a n g u e a n ó Tángánxoan, en-
orgullecido con su pasado-triunfo, quiso someter definitivamen-
te á la Confederación chimalhuacana y quedar en posesion de las 
disputadas salinas; lo cual ceusiguió aunque por breve tiempo 

¿Referid lo que pasó? 
i- ' j S de'ChirnalhufecM! sé hallaban desunidos y preva-
.leudóse Targráxar . de-ofila-epertcnidad, mandtí doscc ' tmmas de 
•ejercito, una nácia-el reino fie Tónalaii y etra hacia Tianlan mien-
tras el gobernador de Cacona atacó también á Chinahnatenco. 
f.n los primeros encuentros los taraseis salieron vencedores: 
( uantoma fué derrotado y Tzitlali abandonó á Acátlan para fun-
dar la pol.lacion de Cocólan en la ouinbre de un cerro. La co-
lumna del Norte también k »lió victoriosa y llegó exparciendo e, 
terror hasta Yahinlulco (Ahualulco), cuya poblacion redujo » 
ce-ni-,as. s lo lo« do Coinan rechazaron la invasión en el valle de 
Chmahuiteuco. Despues de estos contratiempos, los chirnalhua 

canos se encontraban desalentados y próximos á BOmeterse, 
cuando el rey de Colima se encargó de levautar loa ánimos aba-
tidos robusteciendo la confederación y poniéndose á la cabeza 
de olla: entonces ya cambió la suerte 

¿De qué manera? 
Dando la victoria á los confederados. 
¿Cómo pudieron conseguirla'? 
Por medio de la Union que dá la fuerza y atacando con do? 

cuerpos de ejército. 
¿Por quiénes y eu dónde se formó ol primero? 
fcl rey de Colima, cuyo nombre ignoramos, poro que sabemos 

que era prudente, justo y valeroso, convocó a todos los tactoa-
nis confederados y él por su par te reunió las tropas de su Esta-
do. Entre los jefes principales se contaban. Zoma [cubierto], 
gobernador de Xicótlan; Capaya, señor de Autlari; COantoma 
señor de Tzaülan; Tzitlali, de Cocolan; Cuitzaloa, de Tóchpan; Oiu-
tlaxili, dn Tzapotí'tlau; Xitomatl, de Cotzálan; Calízentli, de Tla-
mázolan; Opochtli, de Chapala, y el intrépido Minotlacoya, señor 
de 'I zápotlan. Todos estos je fes llevaron buenas y numerosas 
tropas que al mando del rey de Colima debian operar en Tzacoal-
co bajo la protección de Ixtlacatéolt (dios encubierto.) 

¿Dónde se formó el Otro ejército? 
En los valles de Tlaxomulco y Tloloquilan (Toluquilla). al 

mando del espitan Cóyolt, subdito del rey de Tónalan. Lo» 
principales je fes eran Atolóch, gobernador de Tlaxomulco; Oxá-
tax, Tctoc, Pitáloc. Pililí, Capaya, Chitáloc y Cháchi todos capi-
tanes del reino y gobernadores de sus provincias. El ejercito 
que dirigían estos capitanes debia operar sobre la columna ta-
rasca que se habia avanzado basía-Yabualulco y que combatía á 
Gnaxicar de Xochitépec auxiliado del señor de" Kizatlan. 

¿Cuál fué el éxito de '©sí* gr.erra? 
Favorable para los confederad os. El ejército del Sur alcanzó 

una señalada victoria su él campo de batalla, y puso cerco al 
enem'go en Tsacoalce, donde de obligó á rendirse. Eu hon<--r de 
la victoria que se atribuyó al dios incógnito Ixtlacat-éotl, so le 
erigió un templo y se le proclamó protector de las tan codicia-
das salina«. 

A las orillas de Tlaxomulco, Ctíyotl obtuvo tarabieu una victo-
ria del ejército tirazco que ya volvia peí seguido por Gnaxicar: 
nizo gran numero de muertos é innnmerah'os prisioneros, 'con lo 
cual el rey de líichoacan renunció por entonces á au conquista y 
los confederados quedaron en paz por algún tiempo, 

óaio, pues, que volvió la guerra? 



No la de Tacgnáxan sino la de loe confederados unos contra 
otros. 

¿Es posible? 
Es una desgracia para los países libres, que después de ejecu-

tar hechos heroicos, se destrocen por ambiciones personales. 
Concluida la guerra de Michoacan, los Estados empezaron á dis-
putarse la supremacía, hasta que vinieron á las armas y el rey de 
Colima, como mas astuto y poderoso, sometió á su dominio á los 
cuatro Estados de Tzapotlan, Zaúlan, Amolau y Autlan, después 
de sangrientas batallas, y estableció en ellos comisarios encarga-
dos de sofocar las insurrecciones y recaudar los tributos. Asi 
se eucontrjban las. cosas al tiempo de la llegada de Ies españoles, 
y tal situación les fué muy favorable, porque con facilidad tuvie-
ron por aliados á los pueblos disgustados, como mas adelante ve-
remos. 

¿Cómo permanecieron los demás reinos y tactoanazgos? 
Conservaron su independencia; pero cou los vínculos de unión 

relajados y solo cuando la opresiou española llegó á ser intolera-
ble, volvió la confederación chimalhuacana á aparecer formida-
ble, como se verá en el. cure • de esta historia. 

Antes de proseguir, decidme: ¿qué significan las fiestas de los 
taatoar.es que todavía 6e conservan en algunos pueblos? 

Era la conmemoracion de las proe ^as de los antiguos tactoa-
iiis ó reyes chimalhuacanos, pero en la actualidad han degenera-
do en pantomimas ridiculas, cuyo significado ignoran los dege-
nerados descendientes da aquellos mismos reyes é ilustres c a l -
dillos, 

LECCION III. 

¿Cual érala religión de loe chimalhuacatros ó antiguos salixcien-
ees? 

Era semejante á la do I03 pueblos del Auáhuac. Creían en ¡a 
existencia de uu Dios creador, providente, principio y fin de to-
das las coms, á quien llamaban íxtlacatéotl [Dios invisible]: pero 
también tenian diferentes divinidades de segundo órden que en 
PU origen serian símbolos de los atributos da la divinidad supe-
rior, y q l l e g a r o n a ser dioses encargados de diferentes funcio-
no« para con ios mortales: asi es que el politeísmo era la religión 
del país. 

¿Cuales eran las printipales divinidades? 
Las únicas que han llegado á nuestra noticia son las signien 

tes: Ixtlacatéotl que se v neraba en todo el Sur y tenia sus ptin 
t ú alto templos en Tzacoalco y Chapala: en esta última ciudad 

con el nombre de Tlacaíéotl; Teopílzintli que se veneraba en Xa-
lixco y Aztátlan en figura do un niño; Tonalí, el sol, en el reino 
de Tonalán y en los señoríos de Oriente y ^lel Norte; Altaquia-
quito, dios de las lluvias, so veneraba en Amacuécan en figura de 
gavilan; en Atémpan (Atemba), á Teocóatl, dios serpiente á quien 
ofrecían sacrificios do ninos; y por fiu, tenían Una divinidad ma-
ligna á laquo daban el nombre de Tlacatecólotl (vubo racional). 

¿No se tiene noticia de otras divinidades? 
Parece que en Tetlan se veneraba un ídolo que representaba á 

un guerrero en actitud da arrojar una piedra, y puede haber sido 
el dios de la guerra. También S9 veneraba á Una diosa cuyo 
nombre y atribuciones ignoramos. El Sr. Lic. D. Andrés Terau 
posee un ídolo de barro encoutrado cerca de Cocúla. Tiene me-
nos de una vara de tamaño y representa ¿ Una mujer sentada en 
cuclillas, con una nariz enorme y con una especie de gorro egip-
cio en la cabeza: tal vez seria la diosa del maíz ó la Centeotl ó 
Tonacayolma de los aztecas. Otra multitud de idolillos de barro 
y de piedra «e han encontrado en Chapala y parecen ser los tepí-
tóton ó penates de las familias. 

¿Da qué manera eran reverenciadas esas divinidades? 
Se les ofrecían ofrendas de flores yXrutos y se Ies sacrificaban 

animales campestres, sobro todo águilas, conejos y perdices: te-
nían templos y sacerdotes y el fuego inextinguible y el bunio del 
copal jamas faltaban. 

¿Cómo eran ios templos? 
Iguales á los del Anáhuac. Sobre una ancha pirámide cua-

dran guiar truncada que servía de plataforma, á la quo se subía 
por graderías, estaba el santuario ó santuarios, construidos da 
piedra ó de madera, donde estaba el ídolo; en las esquinas habia 
alcos pebeteros para el incienso: al frento estaba la hoguera del 
fuego sagrado, y junto á la puerta el ara de los sacrificios. El 
de Xalixco tenia sesenta gradas en su plataforma y estaba primo-
rosamente blanqueado ó estucado todo el edificio. 

¿Cómo eran I03 sacerdotes? 
Eran unos hombres llamados teopixques ó guardianes de dios, 

instruidos desde su juventud en las mas groseras supersticiones 
y habituados á crueles y ridiculas penitencias. Su vestido con. 
sistia en una especie de cendal de lionzo y plumas, y una capa 
en forma de casulla de varios colores en quo predominaban el 
negro y el blanco; usaban sandalias eu los pié» y en la cabeza un 
paño envuelto ó uu plumero con el distintivo sacerdotal. 

¿No se practicaban sacrificios humanos? 
Ningún historiador lo refiere, y al contrario,'se sabe que el cul' 

to ds los chlmalllnacanos era el que los toltecas les habían euse-



Aadb: solamente ios de Atempan sacrificaban niños y en Chapala, 
una vez, por instigaciones de una vieja hechicera ó sacerdo'tiza 
fueron arrojados unos niños pequeñitos A los pozos termales que 
allí existen, para aplacar á la divinidad ofendida. Enera do esto 
caso no se mencionan otros sacrificios humanos. 

¿Cuáles eran los dogmas de su religión1? 
Parece que creian en la inmortalidad del,alma, y en los p re -

mios y castigos futuros. 
¿Qué moral tenían? 
La moral de la naturaleza con todos los errores do una socig. 

dad semisalvaje. Eran sóbríos, desinteresados, caritativos, muy 
apegados al cumplimiento de sus deberes; y sobre todo, hospita-
larios como todos los pueblos primitivos; pero A la ve:-, eran ca-
bíloéos, indolentes y supersticiosos. Los misioneros españolea 
siempre los ponían á su3 compatriotas como modelos de v i r tu - ' 
des sociales. 

LECCION IV. 

¿Por qué leyes se regían 4os chímalhuacanos? 
Por esas nociones do derecho natural que son comunes á »odas-

las gentes en cualquier estado en que se hallen, Esos principios 
existían en las costumbres.. 

¿Cómo estaba organizada- la familia? 
Existia el matrimonio con ciertas solemnidades;-. pero estaba 

admitida la poligamia ó sea el matrimonio de un varón con mu-
chas mujeres. Como en la actualidad sucede en casi toda el 
Asia, los hombres acomodados tenían las mujeres que podían 
mantener, y los pobres solamente una, por la ley de la necesidad: 
esta institución fué la que mas trabajo costó á. los misioneros 
cristianos desarraigar, 

¿Cuál era la condicíon de la mujer? 
En los países americanos, á semejanza de lo que sucedía con 

los antiguos germanos ó godos, las mujeres gozaban de prero-
gativas casi iguales á los de los hombres. Asi es que las vemos 
de reinas ó dando su parecer en las consejos de los capitanes. 
Parece que en Chimalhuácan acompañaban á 6iis maridos á la 
guerra, llevándoles las provisiones, y compartían con ellos loa 
trabajos mas rudos de la agricultura y do las artes. La madro 
tema una grande autoridad moral sobre »us hijos. 

¿Podían los padres matar ó vender á sus hijos? 
No consta que hayan tenido semejante autoridad. 
¿Existía la esclavitud como en Anáhuac'' 

Ningún historiador refiere quo la hubiera, no obstanto que le» 
pedia servir de argumento en quo apoyar la que los. conquista-
dores establecieron despues. 

¿Conocian la propiedad los chimalhuaoanos? 
Tenían nociones bastanto precisas sobre ese importante obj"-

feo de la sociedad: a s í es quo el tactoani de Cuitzeo contestando á 
un conquistador, le dijo: "Nosotros creemos obtener h victoria 
porque defendemos nuestras tierras, nuestras casas y nuestros 
bienes, que es una causa muy justa; mientras quo vosotros sois 
unos advenedizos usurpadores." 

¿Cómo estaba la propiedad organizada?. 
Parece que los terrenos eran comunes de un .pueblo ó do loa 

barrios de una ciudad (calpulis) y que se cultivaban en común; 
la caza y la pesca pertenecían á toda la nación; pero ÍÍ>B' demás 
bienes como la casa, los objetos en ella contenidos, los animales 
domésticos y todo lo quo 110 fuera el terreno, ql templo ó casa 
de dios (teocali) el palacio ó casa grande (calihuey) era de la pro-
piedad particular. 

¿Los ladrones eran castigados? 
Con mucha severidad, así como los traidores que atentaban 

contra la independencia del Estado; La peua de muerte ejecuta-
da con crueldad era la.pena mas común con que los delincuentes 
eran castigados. 

¿Esos terrenos comunes de los pueblos aborígenas quo todavía 
suelen disputarse, serán acaso los antiguos calpulis? 

Nada de oso, porque con la conquista la antigua organización 
y títulos acabaron. Los monarcas españoles mandaron fundar 
muchos pueblos y les asignaron tanto á los nuevos como 
a los quo ya existían, una legua cuadrada de terreno pe -
ra quo la poseyeran en común todos los habitantes de raza 
aborígena, á semejanza de los calpulis: de suerte que los títulos 
proceden do los conquistadores y no de los antiguos chimalhua-
canos. 

¿Hay algo mas que saber sobre esta materia? 
Es ya todo lo que saberse puede, por no tener mas datos. En 

las costumbres do los actuales pueblos indígenas pueden todavía 
descubrirse algunas costumbres de sus antepasados. 

. LECCION V. 

¿De qué vais á tratar en esta lección? 
l>e la agricultura, del comercio y de las artes de los chimalhua-

canos. 



¿Quién Tes ensoñó la agricultura? 
Los toltecas sus progenitores. 
¿Cómo cultivaban los campos? 
Hacían las siembras con unas coas do madera endurecida al 

fuego, como se acostumbra todavía en algunos lugares del Ed-
tado. 

¿Cuáles eran los principales cereal03 quo cultivaban? 
El olí (maíz en lengua haitiana), el fr i jol do diferentes clases 

y el chili, quo eran los do consumo ordinario, t a m b i é n se culti-
vaba la papa ó patata, el cámotl [camote], el t lalcacáhuatl ( ca -
cahuate) y otras innumerables, entro las que merece especial men-

puíqne ° á ! l U a t l Ó C a C a ° ' 7 C l m 0 Ü ° m a ° U e > ' d o e s ^ a i a n el 
¿Era muy considerable el cultivo? 
Los conquistadores por todas partes encontraren campos bien 

cultivados, sobre todo, desdo Xaiixco hasta Aztatlan. 
¿Qué claso de anímales domésticos tenían para el cultivo d e 

los campos? 

Ningunos, porque IOB ganados vacuno y caballar que hoy so 
emplean en ese giro, fueron trasportados á este país por los" eu-
ropeos. 

¿Cuáles eran, pues, los animales domésticos que tenían? 
Lntre los cuadrúpedos solo se menciona el techichi, especie 

de perro mudo que engordaba con la facilidad del cerdo, y s e r -
via para los banquetes, y entre las aves so cuenta el liuexólotl 
Iguajolote], cuya deliciosa carne todavía tiene preferencia en 
la actual cocina mexicana. 

¿Erau los únicos animales que servían para la mesa? 
De ninguna manera, pues tanto en aquella época como en la 

actualidad, los habitantes de Xaiixco se servían de las innumera-
bles aves y cuadrúpedos que pueblan nuestros bosques. 

¿Cómo se hacia el comercio? 
Por medio de ferias en los dias de mercado. 
¿Ilabia establecimientos fijos? 
N o los habia, sino que en el tianquiz ó plaza del mercado se 

colocaban todos los efectos y se hacia el comercio en uno ó v a -
r iosd ía s , como se acostumbra en las ferias actuales de nues t ros 
pueblos. 

¿Se conocia la moneda? 
No consta que los chimalhuacanos se hubieran servido do los 

iiaquitos o tánatl de cacao como los aztecas, on lugar de la mone-
da de metal, aunque es de suponerse que hayan tenido la misma 
costumbre: pero sí consta que el comercio se hacia cambiando 
unos electos por otros. 

¿Qué cosas eran obje to del comercio? 

y í l e l a 5
8 ¿ t e r d U C t 0 S d ° h a S d C U l t U r a ' d ° , a Caza< d e 

¿El comercio de una ciudad á otra, cómo se hacia ' 
Los comerciantes so reunían encaraban as bien formadas He-

2 S s e Q c Z o Z d T J ^ t a " l a n e S ó c a r á ' a d ° r e 8 . todas las 'mer-cancias, custodiadas por buenas t ropas de guerreros. ¿Había mucho n e s g o de ladrones en el tránsito? 

r io ex0traniefo° P o r l ^ 6 ? g U e r r a ,d f v i a J a b a P o r to r r i to -
- I L l ^ í • / I o d e m a s l a seguridad era tanta, y tanto cl 
¡ a V e u n a a c P o S S d ' q U ° > h a b i t a d o Q e s u ° c o n o c í J m a s p * e r -
t a que una cortina ó una es tera ó petatl. 

¿Lu qué consistia la industr ia de los chimalhuacanos? 

¿Cómo eran los edificios? 
tetahT S ? A ^ 5 pero también los habia de can-
ten^ 'ndo KR nnpvtlo a Í . 1 0 U e r a n d o a z o t e a > ' de un solo piso, 
S e n a d a s P y V 0 n t a M 8 n e c c 8 a r i a s í á veces e s t a b a 

¿Cómo eran los templos ' 

% S a % b f r a m S t 7 Í l ° L f 0 b l ; e a n ? h a S y e , e v a d a s P i n n a s en 

i í X n i V 0 8 t e m p , 0 f - . c u á l 6 1 a ' e l edificio principal? 
Los c o S ^ S f f

a
1

g r a r i d o J Ó p a l a c i 0 ' r e s idenc ia del gobierno; 
formaban?^ auciaaos ó do les capitanes, en ddnJa se 

b a ^ u n a e a n a H o ¡ Í C í d e 8 t i n a d < 3 P a r * oso objeto, sino que so forma-
y e H l f S S S ^ Í Sn

+
 l a P ' a z a P ú b l i c a > ^ r c a del templo, 

do el pueblo 8 * S U U t 0 3 d e l c o u c i l i c >> á -presencia d¿ te. 
¿Qué vestidos usábanse en el p a í s ' 

M S S ^ s ^ j t ¿ s r y s - s 
¿El t r a je de las mujeres nobles cuál e r a ' 
Consistía en una, dos ó tres túnicas do diferentes tamaños r a 

V ü p i m 9 r o Q a I a Y Bftud^iaa QU los pies; ¿mohos h o r n o s 



de oro, plata y de perlas en el pocho, en la cabeza, en los brazos 
y en los pies. 

¿El traje do los pobres en qué consistía? 
El de los hombres, en un sendal y una sábana, quo atada en 

dos extremos, servia do capa, y en un paño envuelto en la cabe-
za; y el do las mujeres en una especie de enagua corta y una ca-
misola ó xdloton. Había tribus tan pobres, que andaban com-
pletamente desnudas. 

¿Dequé materia formaban sus vestidos? 
De iztle ó pita do maguey que llamaban ayate; de ajgodon, 

ce póchotl (pochote); y á veces d« polo de conejo y otros anima-
les. De pieles curtidas hacían primorosos tilmalis ó albornoces, 
sirviendo de capucha la misma piel de la cabeza del animal. Es-
ta industria se encontró desdo Céntispac hasta Acaponeta. 

¿Cómo hilaban y tejían? 
Con el malàcatl (malacate) y tzotzopachtli, acompañado ¿o un 

sencillo telar, en la misma forma que aun se acostumbra entre los 
indígenas y gente del campo. 

¿Sabían trabajar los metales los antiguos chímalhuacanos? 
A lo menos hacían dijes de oro y de plata para sus adorno3. 
Del primer metal encontraron los conquistadores que haljia 

grande abundancia en el reino de Aztatlan, y se ha creído que se 
extraía de la sierra del Náyarit, tan poco explotada. 

¿Conocían las perlas? 
Hacían con ellas bordaduras en los tilmatlis y mil variedades 

de collares y braceletes; pero como no sabían taladrarlas, lesfor-
, maban -una canaleja en derredor para engarzarlas. 

¿En qué consistían las manufacturas da aquellos antiguos pue-
blos? 

En los géneros y alhajas que se han mencionado; pero on el ramo 
de alfarería eran sobresalientes, sobre todo, los del reino de Tó-
nalan, donde se fabricaban desde entónces con el barro aromáti-
co. la variedad de piezas que en la actualidad se fabrican. 

En el ramo de tapicería no eran menos-industriosos, y fabrica-
ban petates <5 esteras de varios colores do pópotl (popolo), de 
tzototl (8otol), -toli ó tule; do carrizo, de palma y de varios j u n -
cos silvestres. 

¿Cómo eran los mubles de que so servían en sus habitaciones? 
Eran de las mejores maderas y consistían en mesas, carnes, ca-

ja», estantes, escaños ó banquillos de una pieza con tres pies y 
sin respaldar; en iepalis ó equípales de otatl ú otate ó cíe junco, 
con el asiento y respaldar de estera, iguales á los que en la ac-
tualidad conocemos. Sabían hacer canastillos de diferentes for-
mas y materias; los mas comunes eran el chíquihuilt ó chiquiliui-

LECCION I 

¿Cómo tuvieron los españoles conocimiento de los Estados líe 
Chimalhuácan? 

Por el roy de Michoacan, cuando fué á México á someterse á 
Hernán Cortés, y á contemplar las ruinas en donde Tonóchtitlai: 
habia existido. 

¿Eu dónde estaba Cortés? 

to de carrizo, de barilla de sauz ó do taray, cubierta á veces con 
pita de variados colores; el tompéatl (tompeate), especie do «acó 
formado de fibras de sotol, de tule ó de palma; y la petacatl (pe-
taca), cajita con tapadera hecha de los mismas materias. 

¿Qué otra^ cosas sabían hacer? 
Todas aquellas quo pueden servir para la comodidad ó el lujo: 

largo seria enumerarlas; bastando decir quo eran todas aquellas 
que aun fabrican los actuales indígenas y que se conocen con el 
nombre náhuatl adulterado; y otras que se han olvidado coa la 
introducción de la civilización eur-opoa. 

¿Qué Qlase do armas tenían? 
Usaban la macana ó maquiáhuitl, espada de madera con dien-

tes do iztli, pedernal b tzínapo, -perfectamente afilados; mazas ó 
enormes martillos de madera pesada, saetas con punta de made-
ra, de espinas 6 hueso de pescado; pero su arma principal era la 
honda, quo manejaban con destreza. Usaban 'también para la 
defensa un escudo ó rueda de madera con una asa que se intro-
ducía en el brazo izquierdo y se llamaba chimatl, y colchones de 
algodon ó pochote con que se cubrían el pecho. Las pieles do 
animales, perfectamente curtidas, servían para los vestidos mi-
litares. 

¿Qué mas hay que sabor sobro esta materia? 
Es ya todo lo que se puede decir en un compendio do historia: 

en la parte quo sigue, donde trataremos de la conquista, se darán 
otros pormenores sobre la civilización de los antiguos jaliscienses 

C A P I T U L O I I . 
D e s c u b r i m i e n t o de C h i m a l l i u á c a n . - Exped ic ión 
de J u a n Aivai-ez Chico y Alonso de-Avalos.—Ex-
ped ic ión de Sandoval .—Expedición de Olid.—Nue-
v a expedic ión de Avalos .—Expedición de Francis* 

co Cortes .—Abandono de la conqui s ta . 



de oro, plata y de perlas en el pocho, en la cabeza, en los brazos 
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El de los hombres, en un sendal y una sábana, quo atada en 

dos extremos, servia do capa, y en un paño envuelto en la cabe-
za; y el do las mujeres en una especie de enagua corta y una ca-
misola ó xdloton. Había tribus tan pobres, que andaban com-
pletamente desnudas. 

¿De quó materia formaban sus vestidos? 
De iztle ó pita do maguey que llamaban ayate; de ajgodon, 

ce póchotl (pochote); y á veces d« polo de conejo y otros anima-
les. De pieles curtidas hacían primorosos tilmalis ó albornoces, 
sirviendo de capucha la misma piel de la cabeza del animal. Es-
ta industria se encontró desdo Céntispac hasta Acaponeta. 

¿Cómo hilaban y tejían? 
Con el malàcatl (malacate) y tzotzopachtli, acompañado ¿o un 

sencillo telar, en la misma forma que aun se acostumbra entre los 
indígenas y gente del campo. 

¿Sabían trabajar los metales los antiguos chímalhuacanos? 
A lo menos hacían dijes de oro y de plata para sus adorno3. 
Del primer metal encontraron los conquistadores que hatya 

grande abundancia en el reino de Aztatlan, y se ha creído que se 
extraía de la sierra del Náyarit, tan poco explotada. 

¿Conocían las perlas? 
Hacían con ellas bordaduras en los tilmatlis y mil variedades 

de collares y braceletes; pero como no sabían taladrarlas, lesfor-
, maban -una canaleja en derredor para engarzarlas. 

¿En qué consistían las manufacturas da aquellos antiguos pue-
blos? 

En los géneros y alhajas que se han mencionado; pero on el ramo 
de alfarería eran sobresalientes, sobre todo, los del reino de Tó-
nalan, donde se fabricaban desde entónces con el barro aromáti-
co. la variedad de piezas que en la actualidad se fabrican. 

En el ramo de tapicería no eran menos-industriosos, y fabrica-
ban petates <5 esteras de varios colores do pópotl (popolo), de 
tzototl (8otol), -toli ó tule; do carrizo, de palma y de varios j u n -
cos silvestres. 

¿Cómo eran los mubles de que so servían en sus habitaciones? 
Eran de las mejores maderas y consistían en mesas, carnes, ca-

ja», estantes, escaños ó banquillos de una pieza con tres pies y 
sin respaldar; en iepalis ó equípales de otatl ú otate ó cíe junco, 
con el asiento y respaldar de estera, iguales á los que en la ac-
tualidad conocemos. Sabían hacer canastillos de diferentes for-
mas y materias; los mas comunes eran el chíquihuilt ó chiquiliui-
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¿Cómo tuvieron los españoles conocimiento de los Estados líe 
Chimalhuácan? 

Por el roy de Michoacan, cuando fué á México á someterse á 
Hernán Cortés, y á contemplar las ruinas en donde Tonóchtitlai: 
habia existido. 

¿Eu dónde estaba Cortés? 

to de carrizo, de barilla de sauz ó do taray, cubierta á veces con 
pita de variados colores; el tompéatl (tompeate), especie do «acó 
formado de fibras de sotol, de tule ó de palma; y la petacatl (pe-
taca), cajita con tapadera hecha de los mismas materias. 

¿Qué otra^ cosas sabían hacer? 
Todas aquellas quo pueden servir para la comodidad ó el lujo: 

largo seria enumerarlas; bastando decir quo eran todas aquellas 
que aun fabrican los actuales indígenas y que se conocen con el 
nombre náhuatl adulterado; y otras que se han olvidado coa la 
introducción de la civilización eur-opoa. 

¿Qué Qlase do armas tenían? 
Usaban la macana ó maquiáhuitl, espada de madera con dien-

tes do iztli, pedernal b tzínapo, -perfectamente afilados; mazas ó 
enormes martillos de madera pesada, saetas con punta de made-
ra, de espinas 6 hueso de pescado; pero su arma principal era la 
honda, quo manejaban con destreza. Usaban 'también para la 
defensa un escudo ó rueda de madera con una asa que se intro-
ducía en el brazo izquierdo y se llamaba chimatl, y colchones de 
algodon ó pochote con que se cubrían el pecho. Las pieles do 
animales, perfectamente curtidas, servían para los vestidos mi-
litares. 

¿Qué mas hay que sabor sobro esta materia? 
Es ya todo lo que se puede decir en un compendio do historia: 

en la parte quo sigue, donde trataremos de la conquista, se darán 
otros pormenores sobre la civilización de los antiguos jaliscienses 
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m S c o v d t t t ^ f • a n ' d ? S P n e ? d e l i a b e r femado * ciudad de l é x i c o y destruido el imperio de los aztecas en el año de 1521 
roso ! v T t ¡ b d re 'T d e M i c h o a c a n , siendo tan pode-roso como se ha dicho en una lección anterior? 

I , superstición en que estaba sumergido, creyendo que los 

Sentí* ST d e S C ? f d i e ; i t e s d e ™ a d e i d a d fabulosa^ y por con-
pogs ántígnos e S P e r a d ° 8 d 0 Z n Í n a d 0 r e S d e l P a í s - E e S u n los horósco-

¿Quién era el rey? 
• ^ T a n g u á x a n Bimbicha 6 T a n g u e a n n , el mismo d e quien ya so 

6 4 2 3 f e T e y J n r S ° q n e 8 n P ° , a t 0 m a d e México? 
do llamar o AínJ 1 " 3 e m b a j , a d a V™ C o r t é s l e remitió con un sóida-
ü o llamado Montano, mandó á su hermano Yeheichilzi con rrran-

y ie entregara un suntuoso regalo qna le remitía DenrniM ol 
presentó í C m t o e 

t e s n « S * -SU r e i D 0 a l v a 6 a l ' a j e del rey de España. Bnrsn-
te su permanencia en aquella villa, adoptó el uso de lo¿ z a ^ t o a 

S s s V s f n e m V 7 de « A Íotiro E z tecas sus enemigos para llamar o catzónzi ó sea canato v L ' n 
d e e p n e s c o n o c i d ° ; - n V e tarabien se . ' 

UiO Lalzonzin, que es una corrupción del anterior. Allí fué don 
t m o T e f S d e ñ f 8 d ° 13 T ^ c i o n ¿ C a l 

¿Que hizo Cortés cuando recibió esa noticia? mmmmm 
L E C C I O N I I . 

^ r ó c a m í n o tomaron Alvarez y Avales para llegar á Chimal-

Tomaron el camino d e Tolocan [Tolucal d e l n a í s de L m» 

S i X ^ t S t ! 
eir 'w de ^ l i m a a u s d i a r e s para batir i m cacmigo 

¿De qué número de t ropas so componía la expedición? 
Se ignora; pero deben haber side considerables, porque se tra-

taba nada menos que de someter á una nación mas belicosa que 
la michoacana. 

¿Por qué punto do la frontera penetraron los conquistadores? 
Parece que Alvares entró á Colima por el rumbo de Coalcoman 

y Alonso de Avalos por Mazamitlan, con objeto de apoderarse 
de los cuatro tactoanazgos que, mal de su grado, soportaban la 
dominación del rey de Colima. 

¿Qué éxito tuvo en su expedición Alvarez Chico? 
El rey de Colima, luego que supo la aproximación de los con-

quistadores, reunió un poderoso ejército mandado por los capita-
nes Zama y Capaya, y al pasar los españoles por una barranca, 
les dio tan fuerte carga, que los desbarató completamente, ha-
ciéndoles muchos muertos y heridos. Alvarez Chico con dificul-
tad escapó, retirándose á Michoacan. 

¿Qué sucedió con Alonso de Avalos? 
Jfiste, como diestro político, hizo creer á los tactoanis de Tza-

pótlan y Tzaúlan que iba á libertarles de la dominación del rey 
de Colima: así es que le recibieron como á libertador y le entre-
garon todas las plazas de aquellos Estados, habiendo celebrado 
una alianza con los conquistadores. 

LECCION III. 

¿Qué hizo Hernán Cortes cuando supo el fracaso do Alvares 
Chico? 

Mandó con escogidos soldados á Gonzalo de Sandoval en au-
xilio de Alonso de Avalos, que ya se veía acometida del rey vic-
torioso con poderosísimos ejércitos. 

¿Que hizo Sandoval? 
En unión de Avalos y de los tactoanis aliados, entró al Estado 

de Colima y cerca'de la ciudad de Alima dio una terrible batalla, en 
la que el rey fué completamente deshecho, aunque con grandes 
pérdidas de los vencedores. En esta acción pereció el intrépido 
Minotlacoya, tactoani de Tzapótlan, aliado de los españoles. 

¿Qué hiso el rey derrotado? 
En unión de Capaya, señor de Autlan, se remontd á las serra-

nías de aquel señorío; pero ya no se atrevió á presentar batalla h 
los españoles. 

¿Qué hizo entonces Sandoval? 
Se ocupó de inspeccionar la coBta del mar del Sor; y viendoi 

-i-e la conquista no prometía muchas riquezas en oro y plata, n i 



tampoco ora posiblo encontrar por aquel punto la India Oriental 
que Cortés trataba de descubrir, con muchos recursos se volvió 
a México en el mismo año do 1523. • 

;.Y la conquista, cómo quedó? 
Encomendada á Alouso de Avalos, que residía en Tzapdtlan v 

tenia un cuerpo de tarascos en Colima. ' 

desT Cl r<3y d e C S t e E s t a d ° U° V ° h Í Ó ^ e m P r c n d o r ' hostílída-
Iumediatamento reunió grandes tropas en las costas del Sur v 

volvió a ocupar su capital, huyendo despavoridos á las provin-
jado ' españoles y tarascos que Sandoval había de-

¿Qué providencias tomó Alonso do Avalos? 

fenderse0 * Í O d ° S S U B e B p a ñ o l e s y a ! i a d o s 6 o i o trató ya de de-

LECCION IT. 

¿Hernán Cortés mandó algún auxilio á Alonso de Avalos' 
be valió de Cristóbal de Olid, que cntói.ccs se hulla!» eu Mi-

choacan recogiendo los tributos de oro y de plata que TanKuóxan 
pagaba, para que afirmara la conquista. Entónces vino D. Fran-
cisco Cortes de San Buenaventura, sobrino de Hernando Cortés 
acompañado de loa padres Er. Juan de Padilla, Fr. Miguel dé 
S ^ A - ' B n ^ , l l l a d i e g° ' c o u drdones de fundar una colonia do 
la que debía sor alcalde mayor. Olid derrotó á IQS colimotes y 
les h izojurar vasallaje al rey de España, y ya, desde entonces, 
no se volvieron á insurreccionar. ' 

¿Cuál fué la suerte del esforzado rey de Colima' 
be ignora si murió en alguna batalla ó en cl patíbulo, ó si fue 

perdonado pues nada dicen sobre estoles historiadores. E„te 
rey estaba dotauo.de ton excelentes cualidades, era tan virtuoso en 
sus costumbres publicas y privadas, quo fué la admiración de los 
misioneros, lo cual indica que sobrevivió á su desgracia. Dos 
esforzados capitanes le ayudaron en sus empresas y fueron sns 

r ó ^ a y a l e ^ t í a n ? m ° m c n t ° ' s c ñ w d e X i c ó t K 
¿Prosiguió Olid eti la conquista? 

c A f i q D e H e r D , a n ? 0 r t é B t u . v o ( l , , c mandarlo á la conquista 
de Honduras, por donae se creía encontrar un soñado estrecho 
marítimo para comunicarse con la famosa India Oriental: por es-

á F r a D C Í B C 0 C o i t e ' s P a r a continuar 
a conquista dei Sur y Occidente, y á Avaios pan; la del Nor'c 

tocio lo cual sucedió á fines de 1523. ' 

Antes do seguir adelantp decidme: ¿cómo se entendían los ts» 
pañoles con los habitantes do Chimalhuácan? 

Como éstos hablaban el rafémo idioma mehuatl que se hablaba 
en México, los conquistadores so valieron de un intérprete lia 
mado Juan Francisco, quo ya sabia el español. 

LECCION V. 

¿Qué hizo ol conquistador Alonso do AvaloB? 
Mientras Francisco Cortés organizaba la nueva ciudad de Co-

lima, so ocupó de recorrer todas las poblaciones de los señoríos 
de Tzaiilan, Amutlan y Tzapótlan, acompañado de los misione-
res Padilla y Bolonia. 

¿Qué otros pueblos visitó? 
Costeando por la parte Occidente del lago do Chapálac, visitó 

los pueblos do Xocotépeo y Axíxic, pertenecientes al señorío de 
Chapálac, y entró de'paz 6. la ciudad de este nombro. 

¿No encontró resistencia alguna do parte de sus moradores? 
Ninguna absolutamente: al contrario, fué recibido con grandes 

festejos por el tactoani Opochtli y por los principales de la ciu-
dad, entre los que se coutaban Coachen, de nombre al parecer ta-
rasco, y Tepótziu, quo despues sucedieron á Opochtli en el go-
bierno. 

¿Qué clase do ciudad era Ohapala? 
Era una ciudad industriosa en el ramo do la pesca y en los ar-

tefactos de.la tapicería. Contaba 18000 habitantes, y tenia un 
hermoso teocali dedicado á Tlacatéolt (dios encubierto), un cali-
Buey ó palacio y unos baños termales que todavía existen. 

¿Qué significa el nombre Chapálac? 
Quiere decir, donde azotan las aguas ó azote do las aguas, por 

estar la ciudad en la ribera del lago y ser azotada por las olas. 
De esta palabra chapálac, se ha formado el verbo provincial cha-
palear, para significar la acción de azotar con el agua. Su funda-
dor se llamó Chápatl ó sea el chapaltoco. aunque hay quien diga 
que de él 1a ciudad y ol lago tomaron su nombre. 

¿Qué tiempo permaneció Avalos en aquella ciudad? 
_Ei suficiente para ser agasajado e instruir á los principales ha-

bitantes en algunos dogmas del cristianismo por medio de los 
misioneros. 

¿A dónde se dirigió despues? 
A Poncítlan, pueblo que, á lo que parec3, dependía de Chapá-

lac. 
.¿Do alU no emprendió otras expediciones? 



Como los demás Estados colindantes no dependían de aque1 

tactoanazgo y, por otra parte, tenían considerables fuerzas que 
Avalos no estaba en situacion de contrarestar, tuvo que volver-
BC a Izapótlan, de donde partió para México en unión de todos 
ios demás conquistadores, á consecuencia de un acontecimiento 
que despues referiremos y que dió por resultado el abandono de 
ía conquista en el año do 1524. 

t 

LECCION VI. 

coCo?tés? 0 m e n Z Ó h C 0 D ( I a i s t a d e l S a r d o Chimalhuácan, Francia-' 
Salió de Colima con cien castellanos y algunas tropas de auxi-

liares y se dirigió para Autlan. Capaya, que tanto se habia de-
rendido con el rey de Colima, reunió algunas tropas y opuse 

r ! w n C V e r ° f u e , V e n c Í d o ' 7 Cortés ocupó ¿ capital* de 
cenono. Despues se dirigió para Amécan, (en el cordon de 
ffg?nísedSs.),<IUeer ^ ^ ^ C M a d ' y allí permaneció por 

¿Qué hizo despues? 
Be dirigió hacia un pueblo grande ñamado Etzatlan, cuyo tac 

íoani que era soberano, no trató de oponer resistencia, y se so' 
a d 0 , a l | 0 d e r e S p a ñ o 1 - E s t e E s t a d o f u é d a d o en 

encomienda á Juan de Escarcena, aunque nominalmente, porque 
tuvo que> seguir a Cortés en su expedición y no lo vino á poseer 
sino hasta muchos años despues. 

¿Para dónde se dirigió en seguida el conquistador' 
Corno el fin p r a d a l c o n que de Colima salid, fue descubrir 

el famoso reino de Xalisco que despues del de Colima y del do 
e r a d ? a s i m P ° r t a n t e . tuvo que dirigir-

chitepec W ° ° 3 3 d e l m a r d e I S u r ' P a s a n d o P ° r 

¿Lo permitió el tactoanide aquel pueblo, que según se ha di-
cho era tan valeroso y altivo? 6 

No se sabe por qué razón Guaxicar ó Waxicar que jamás te-i 
mío a los conquistadores, se allanó á someterse de naz en aque l 
lia vez; pero se sabe que lo hizo da muy mala esa* 1 

¿A dónde se dirigió Cortés? 
A Salisco, pasando por Ixtlan, Méxpan y Ahuácatlan. 
¿<*o tuvo ninguna resistencia? 

l r S n i P a e b l , 0 d e i T é t Í t ! a n ' U 1 1 u t l m e r o s o 7 aguerrido ejército, 
I T J l P l r ° r 0 S y arreos de los combatientes 

.6 Í*uq tt cüisputar §1 paso para íaipedir la violación del territorio} 

pero faé destrozado despues de una sangrienta batalla, debido á 
la superioridad de la táctica y armas españolas; y los conquista-
dores ya pudieron contemplar las primorosas campiñas de Xalix-
co y sus opulentas poblaciones. 

¿Cómo llegaron á la capital? 
Antes de avistarse, recibieron una embajada de la reina, invi-

tándolos á pasar á la corte y manifestando que deseaba conocer 
al verdadero Dios que adoraban los españoles, porque era muy 
inclinada al culto de los ídolos. 

¿Quién era esta reina? 
Era la que gobernaba á Xalixco como regente ó tutora de un 

hijo suyo menor de edad. Ignórase su nombre. 
¿Cómo recibió a los conquistadores? 
En medio de un numeroso concurso de toda la nobleza del rei-

no, con danzas y otros festejos. Escuadronado un ejército de 
flecheros, formó círculo en una llanura inmediata á la ciudad, y 
dentro de él, fueron sueltos innumerables cuadrúpedos silvestres 
y aves de todas clases, que corriendo unos y volando las otras 
en »odas direcciones, formaban un ruido prodigioso y eran muer-
tos á flechazos por los caradores y presentados palpitantes al ca-
pitan español. Este espectáculo es muy semejante al que los az-
tecas dieron al virey Mendoza en el llano del Cazadero. Despues, 
en una espaciosa enramada preparada de antemano, toda cubier-
ta de flores y plantas aromáticas, fué recibido todo el ejército; pe-
ro el capítan y todos sus allegados fueron alojados en el cálihuey 
ó palacio. 

¿Qué particularidades llamaron la atención de loa españoles en 
la ciudad? 

El templo ó téocali, euyos minaretes, por estar primorosamen-
te estucados, les parecieron de plata. 

¿Cómo era el templo? 
Era un santuario en forma espiral con la vista al Oriente, colo-

cado sobre la plataforma de una pirámide truncada, á la que 
se subia por una escalera de setenta gradas, y en cuyas cuatro es-
quinas habia pebeteros que despedían torbellinos de humo de in-
cienso hasta cubrir el oratorio ó santuario. 

¿Habia sacerdotes dedicados al culto? 
Sí los habia; y los españoles al entrar en la eiodad, los distin-

guieron sobre la plataforma del templo, entre las almenas y las 
nubes del incienso. También lea llamó la atención un hermoso 
papagallo ó loro doméstico que descendió de la cúspide del san-
tuario hasta colocarse en el hombro de la reina, en presencia do 
los miamos conquistadores. 

¿Cual era el ídolo que en el templo se adoraba? " 



Era un ídolo «ta figura de un Diño, y se llamaba Teopilzintli 6 
el dios niño; por lo que á la reina y á los principales, no les fué 
difícil aceptar la doctrina del Dios Hijo de los cristianos. 

¿Qué tiempo permanecieron los españoles en la ciudad? 
No permanecieron sino tr<¡8 días, durante los que, el conquista-

dor se impuso del poder, riqueza y costumbres del pais; explicó 
á la reina y toda la corte atónita los misterios de la religión cató-
lica, por medio del intérprete Juan Francisco; hizo á la reina ju-
rar vasallaje al monarca de España, y, por fin, dejó la ciudad. 

¿Para dónde se dirigió? 
Sin quererse internar en el reino de Aztatlan, cuyas provincias 

eran las mas pobladas, ricas, industriosas y guerreras, sobre todo 
¡as de Céntixpac y Acaponétlau, se volvió á Colima, no dejando 
en Xalixco mas que al intérprete azteca, á instancias de la reina, 
para que la siguiese explicando; Jos misterios de la nueva religión, 
porque parece que era ya perito en esta materia. 

.¿Por dónde se volvieron los conquistadores? 
Por ias costas del Sur; y á los dos dias de marcha, al entrar á 

un espacioso rallo, les salió á disputar el paso un numeroso ejér-
cito. que traia diversidad de banderas enastadas de diferentes 
colores; pero asustado con el trueno de las armas de fuego, se so-
bresaltó y riudió homenaje á los españoles, proveyéndoles do 
maíz, aves y pescado. Desde entonces aquel valle tomó el nom-
bre de Valle de Banderas. 

¿Qué otro suceso les pasó digno de memoria? 
Caminando ya del Valle de Banderas para Colima, por la costa 

del mar del Sur, les salió al encuentro una gran comitiva de indí-
gena? en el pueblo de Tuito, llevando hábitos largos, escapularios 
en el pecho, rapado el pelo en forma de cerquillo y cruces en la 
mano, mny parecidos á frailes dominicos, al decir de los misione-
ros cronistas. 

¿Con qué objeto se presentaron á los españoles? 
Con el objeto de reverenciarlos como á señores 
¿De dónde les ocurrió ataviarse de aquella suerte? 
Según contestó el jefe de aquella comitiva á las preguntas que 

Cortés le hizo, aquellos atavios los tomaron sus antepasados de unas 
gentes que aportaran por el mar, en una casa flotante ó embarca-
ción, que en una tempestad se hizo pedazos contra las rocas. 

¿Qué se hicieron aquellas gentes? 
Según dicen que dijo el caudillo indio, habian querido cam-

biar las costumbres de los aborígenes de aquilas costas y some-
terlos á su dominación, lo que dió lugar á una sublevación y al 
exterminio de los extranjeros náufragos. 

¿Quiénes serian estos extranjeros y de qué nación? 

y 
Probablemente serian portugueses ó españoles, porque en 

aquella época eran los mejores navegantes, y tenían muchos reli-
giosos. Sin embargo, el hecho ofrece demasiada oscuridad y dá 
lugar á muchas conjeturas, 

¿tlué hizo Cortés de San Buenaventura luego que volvió á Coli-
ma? 

Fué llamado á México en unión de Avalos y demás españoles, 
á consecuencia del la salida que tuvo que hacer Hernán Cortés 
rumbo á Centro-América para someter á Cristóbal de Olid que 
se había declarado independiente en los Hibueras ú Honduras: y 
también á consecuencia de la rebelión de Zuazo, Salazar y Chi-
rinos, gobernadores interinos, y cambio de la administración en 
México (años do 1624 y 1525). 

¿Como quedó entonces la Confederación ehimalhuacana? 
Independiente como lo había estado antes, pues los españoles 

suspendieron la conquista. 
¿De qué sirvierón entonces las expediciones que hicieron por 

orden de Hernán Cortes? , 
De reconocer la costa del mar Océano y palpar la imposibili-

dad do comunicarse fácilmente con la India Oriental. Sirvió 
también para la construcción de uuas naves en el puer to de la 
Navidad, que sirvieron para mía expedición á las Californias; y 
per fin para desengañarse de que no existían los montes de oro 
y de plata que de preferencia todos los conquistadores busca-
ban. 

CAPITULO III. 
ZVuuo de G u z m a n sale de México.—Conquista de 
Coynan y C u i t z e o - Entrada á Ponz i t l an y expe-
dic ión de Cliirinos —Conquista de Tónalan .—Ex-
pedic ión de Olíate y entrada á E t z a t l a n — R e c o n -
quis ta «le Xal ixco .—Conquis ta de A z t a t l a n . - F u n -
dac ión de Compostela y organizac ión del re ino de 

N u e v a Galic ia . 

L E C C I O N L 

¿Hasta qué t iempo volvieron los españoles á la conquista de 
Chimalhuácan? 

Hasta que sus discordias intestinas, por el gobierno de Méxi-
co, les proporcionaron algún reposo, que fué hasta 1529. 



Era un ídolo «ta figura de un Diño, y se llamaba Teopilzintli 6 
el dios niño; por lo que á la reina y á los principales, no les fué 
difícil aceptar la doctrina del Dios Hijo de los cristianos. 

¿Qué tiempo permanecieron los españoles en la ciudad? 
No permanecieron sino tr<¡8 días, durante los que, el conquista-

dor se impuso del poder, riqueza y costumbres del pais; explicó 
á la reina y toda la corte atónita los misterios de la religión cató-
lica, por medio del intérprete Juan Francisco; hizo á la reina ju-
rar vasallaje al monarca de España, y, por fin, dejó la ciudad. 

¿Para dónde se dirigió? 
Sin quererse internar en el reino de Aztatlan, cuyas provincias 

eran las mas pobladas, ricas, industriosas y guerreras, sobre todo 
¡as de Céntixpac y Acaponétlau, se volvió á Colima, no dejando 
en Xalixco mas que al intérprete azteca, á instancias de la reina, 
para que la siguiese explicando; Jos misterios de la nueva religión, 
porque parece que era ya perito en esta materia. 

.¿Por dónde se volvieron los conquistadores? 
Por ias costas del Sur; y á los dos días de marcha, al entrar á 

un espacioso rallo, les salió á disputar el paso un numeroso ejér-
cito. que traía diversidad de banderas enastadas de diferentes 
colores; pero asustado con el trueno de las armas de fuego, se so-
bresaltó y riudió homenaje á los españoles, proveyéndoles do 
maíz, aves y pescado. Desde entonces aquel valle tomó el nom-
bre de Valle de Banderas. 

¿Qué otro suceso les pasó digno de memoria? 
Caminando ya del Valle de Banderas para Colima, por la costa 

del mar del Sur, les salió al encuentro una gran comitiva de indí-
gena? en el pueblo de Tuito, llevando hábitos largos, escapularios 
en el pecho, rapado el pelo en forma de cerquillo y cruces en la 
mano, mny parecidos á frailes dominicos, al decir de los misione-
ros cronistas. 

¿Con qué objeto se presentaron á los españoles? 
Con el objeto de reverenciarlos como á señores 
¿De dónde les ocurrió ataviarse de aquella suerte? 
Según contestó el jefe de aquella comitiva á las preguntas que 

Cortés le hizo, aquellos atavíos los tomaron sus antepasados de unas 
gentes que aportaran por el mar, en una casa flotante ó embarca-
ción, que en una tempestad se hizo pedazos contra las rocas. 

¿Qué se hicieron aquellas gentes? 
Según dicen que dijo el caudillo indio, habían querido cam-

biar las costumbres de los aborígenes de aquilas costas y some-
terlos á su dominación, lo que dió lugar á una sublevación y al 
exterminio de los extranjeros náufragos. 

¿Quiénes serian estos extranjeros y de qué nación? 

y 
Probablemente serian portugueses ó españoles, porque en 

aquella época eran los mejores navegantes, y tenían muchos reli-
giosos. Sin embargo, el hecho ofrece demasiada oscuridad y dá 
lugar á muchas conjeturas, 

¿<Jué hizo Cortés de San Buenaventura luego que volvió á Coli-
ma? 

Fué llamado á México en unión de Avalos y demás españoles, 
á consecuencia del la salida que tuvo que hacer Hernán Cortés 
rumbo á Centro-América para someter á Cristóbal de Olid que 
se había declarado independíente en los Hibueras ú Honduras: y 
también á consecuencia de la rebelión de Zuazo, Salazar y Chi-
rinos, gobernadores interinos, y cambio de la administración en 
México (años do 1624 y 1525). 

¿Como quedó entonces la Confederación ehimalhuacana? 
Independiente como lo había estado antes, pues los españoles 

suspendieron la conquista. 
¿De qué sirvierón entonces las expediciones que hicieron por 

orden de Hernán Cortes? , 
De reconocer la costa del mar Océano y palpar la imposibili-

dad do comunicarse fácilmente con la India Oriental. Sirvió 
también para la construcción de uuas naves en el puerto de la 
Navidad, que sirvieron para mía expedición á las Californias; y 
per fin para desengañarse de que no existían los montes de oro 
y de plata que de preferencia todos los conquistadores busca-
ban. 

CAPITULO III. 
N u u o de C u z m a » sale de México.—Conquista de 
Coynan y C u i t z e o - Entrada á Ponz i t l an y expe-
dic ión de Chirinos —Conquista de Tónalan .—Ex-
pedic ión de Olíate y entrada á E t z a t l a n — R e c o n -
quis ta «le Xal ixco .—Conquis ta de A z t a t l a n . - F u n -
dac ión de Compostela y organizac ión del re ino de 

N u e v a Galic ia . 

L E C C I O N L 

¿Hasta qué tiempo volvieron los españoles á la conquista de 
Chimalhuácan? 

Hasta que sus discordias intestinas, por el gobierno de Méxi-
co, les proporcionaron algún reposo, que fué hasta 1529. 



¿Pues qné sucedió, entre tanto, en México? 
Suoed.ó que Cristóbal de Oüd, despuas de haber conquistado 

á Honduras por cuenta de Hernán Cortes, se declaró indepen-
diente en 1524; y en Octubre del mismo año, marchó Cortea 
con Gonzalo da Sandoval y con cuantos españo'es pudo reunir, 
á someter á Olid; y llevando numerosos ejércitos aztecas y tesco-
cacos, y prisioneros á los desgraciados principes Cuauhtémoc, 
Goanaco y Tetepanquétzatl, á quienes ahorcó por fútiles sospe-
chas en Tzancanac de Tabasco, entró á la provincia de Peten; 
pero cuando llegó á Honduras, se encontro con que Olid ya ha-
bía sido muerto y se había restablecido la autoridad legitima en 
1525. Alano siguiente volvió á México, pero á poco llego 
de Rspañi un juez de residencia que le despojó de toda su auto-
ridad, se le acu¿ó de que trataba de hacerse independiente y aun 
de invadir á la madre patria y tuvo que embarcarse para Espa-
ña, acompañado de Sandoval, á dar cuenta de su conducta en 
1527. Miéntras siguieron los disturbios en México hasta que 
entró á gobernar como presidente de la audiencia Ñuño do Guz-
man enemigo de Cortes; pero los negocios seguían en tan mal es-
tado. que por espacio de los dos años que siguieron á la ausen-
cia de este conquistador, no se pensó en volver á 1a conquista de 
Xalixco. 

¿Ha3ta cuándo, pues, Be continuó? 
Hasta Noviembre de 1529, en que á consecuencia de la vindi-

cación y vuelta de Hernán Cortés al gobierno de la Nueva-Espa-
ña, Ñuño de G uzman, temeroso d é l a venganza que de él to-
maría, por las muchas tropelías que contra los parciales de Cortés 
liabia cometido, pensó retirarse de México y ocuparse en alguna 
expedición que le diese prestigio, cuyo pensamiento le infundie-
ron ¡os oidores Matienzo y Delgadillo para quitárselo de encima, 
antes de que Cortes llegara. 

¿Cómo emprendió Guzman eu expedición? 
Con quinientos españoles bien armados y diez mil auxiliares 

tlaxcaltecas y mexicanos, salió de México para la provincia de 
T¡a:ócan ó Toluca, hasta acampar en Xilotépec. Desda alli man-
dó á Pedro Almendez Chirinos, factor del ejército, con dirección 
á Tzintzóntzan, para que ordenara á Tanguáxan Bimbicha, rey de 
Michoacan, saliera con diez mil guerreros tarascos á incorporar-
se al ejército expedicionario, Entónces marchó á Conguripo y 
alli 'os des ejércitos se reunieron el dia 8 de Diciembre de 1529. 

¿Que tiempo permaneció el conquistador en aquel pueblo? 
_ El suficiente para ordenar aquella masa informe " n a d a ejér-

cito; para recojer todo el oro y plata que hubiera en Michoacan y 
para asesinar, con forma de proceso, al desgraciado TaDguáxan. 

¿Cómo organizó el ejército? 
Al español lo dividió en trescientos infantes y doscientos dra-

gones de caballería; todos con sus respectivos jefes y las compe-
tentes armas y municiones; al azteca y tarasco lo dividió en vein-
te secciones de á mil hombres, cada nna mandada por un tactoa-
ni ó cacique, bajo la dirección de dos cai.os españoles que los 
disciplinaban y organizaban en las batallas. Se dice que este 
ejército auxiliar iba vestido como de gala, compitiendo en arreos 
militares los tarascos con los mexicanos; ma^parece que fué el 
que ménos auxilios prestó en la conquista y sí causó mayores 
males á las poblaciones indefensas. 

¿Para qué quiso reun'r Guzman todo el oro y plata que hab ;a 
en Michoacan? 

Con pretexto de poder sufragar loa gastos de la exoedicion; 
pero en realidad, para saciar ¡a codicia que le devoraba, ccino 
devoraba á todos los aventureros europeos de aquella época. 

¿Por qué ejecutó al rey Tauguáxan? 
Por tres motivos: primero, porque este rey era amigo y parti-

dario de Cortés á quien Guzman profesaba un odio mortal; segun-
do, porque no había entregado todo el oro y plata que se le pe-
dia, pues ya Olid desde que estuvo de gobernador en Michoa-
can, había dejado exaustas las arcas reales; y tercero, porque & 
consecuencia de que los tarascos censuraban al rey el acatamien-
to sumiso que tenia para con los conquistadores, se manifestaba 
un poco desafecto h¿cia Guzman y sus secuaces, lo cual dió lu-
gar á que unos infames indígenas le acucaren de conspirador. 
Estos tres motivos fueron para el insolente Guzman, otrs.8 tantas 
causas graves en qu<? se fundó para declarar traidor á Tangnaxan 
y condenarle á morir en la hoguera, sentencia que fie'mente eje-
cutó. 

¿No hizo Tanguáxan ninguna defensa? 
Dió á Guzman todo el oro y plata que tuvo; mas no fué enfi-

ciente; alegó diferentes razones en eu defensa, pero siendo inúti-
les, se resignó á morir cristianamente; pero antes llamó á uño de 
6us confidentes y le dijo: "Cuando ya mi cuerpo esté quemado, 
recojetís mis cenizas en un saco y las presentarás por todo mi 
reino, diciendo: Hé aqni la recompensa qne dan los españoles á 
los que les sirven bien, y la que deben esperar todos los que co-
mo yo, se sometieren á su voluntad." Despues espiró en la ho-
guera; y aunque en confidente cumplió 6U testamento, los taras-
cos no se alteraron: su mismo rey los había acostumbrado á la 
pusilanimidad y á la bajeza. 

¿Pues qué, este tan poderoso rey, nunca opuso resistencia á los 
conquistadores? 



Criando el ínclito Cuauhtéraoc luchaba por eu patria, le invitó 
á una alianza defensiva contra los conquistadores; pero él no 
quiso, sino que al contrario, los veneró como si fueran dioses. 
Parece que la fatalidad también pesó Bobre este rey como pesó 
sobre la cabeza del desgraciado Moteuhzoma. Durante su vida 
y despues de su muerte, sus amigos los conquistadores lo de-
signaron con el apodo grosero que le pusieron los aztecas, pues 
Catzónzi significa zapato viejo, como ya se ha dicho. También 
se le llamó tzintzica ¡^>r otro apodo. 

¿Guzman no recibió algún castigo por su conducta? 
Si. pero fué un castigo leve y tardío Tanta fué la injusticia 

con que procedió en contra de Tanguáxan, que el monarca espa-
ñol, acostumbrado á tratar como á perros á los reyes de Améri-
ca, pidió á Guzman en Abril de 533 copia del proceso, diciéndo-
le: " Y a sabéis cómo por un capítulo de la carta que se os es-
cribió de Ocaña ó 25 de Enero del año de 531, se os mandó que 
en el primer navio enviaseis ante los de nuestro consejo de las 
indias, un traslado autorizado del proceso que hicisteis contra 
e{ Cahonzin que justiciasteis por haber sido reeblde á nuestro ser-
vicio, con la relación larga y verdadera de los bienes que le to-
masteis por virtud de la dicha condenación y porque hasta ahora 
no lo habéis enviado; y os m a í d o que si cuando esta recibiereis, 
no hubiereis enviado dicho proceso, lo envieis luego eu el pri-
mer navio que partiere, etc." 

L E C C I O N I I . 

¿Por dónde comenzó su conquista Ñuño de Guzman? 
Por lo que es hoy Estado de Guanajnato y que entonces for-

maba pa r t e del reino de Míchoacan, porque desde el principio 
pretextó d in j i r se hacia el Norte en busca de una provincia ima-
ginaria que llamaban de las Amazonas y que se suponía estar en 
el Estado de San Luis; pero el verdadero intento era otro. 

¿Cual? 
Conquistar los Estados chimalhuacanos del Norte y del Orien-

te , y apoderarse de los del Sur y Occidente que habían descubier-
to y conquistado ya los capitanes de Cortes. 

¿De qué medio se valió Guzman para realizar BU intento? 
Hizo que unos de sus soldados que habían estado con él en el 

gobierno de Panuco ó Tamaulipas, manifestaran en jun ta de ca-
pitanes, cómo no existía la tal provincia de Amazonas que se 
buscaba, Bino un desierto poblado de t r ibus bárbaras que anda-
ban completamente desnudas. Entónce« los principales expedi-

cionarios trataban de volver ¿ México y abandonar la empresa; 
pero Guzman, como buen polftico que dicen que era, hizo que 
dos caciques tarascos de Xacona revelaran la existencia de los 
Estados chimalhuacanos, con quienes habían tenido guerras; é 
hicieran una pintura tan brillante de BU civilización y riqueza, 
que en nueva junta de capitanes se resolvió luego pasar á la con-
quista de tales Estados. Algunos soldados de los que acompaña-
ron á Francicco Cortes, dijeron haber estado en los del Sur y 
corroboraron lo que los tarascos deciau. Guzman, como pres i -
dente que habia sido de la audiencia de México, sabia de lo que 
t e trataba; pero por aquella vez ocultó lo que ya sabia, para en -
cubrir 6u proyecto. Se dirijió, pueg, el conquistador con su 
ejército hácia las regiones occidentales. 

¿Cuáles fueron los primeros puntos que ocupó? 
De Conguripo se dirijió áPén jamo y de este punto á Guáscato, 

pueblos pertenecientes entonces á Michoacan, y que el conquis-
tador hizo entrar desde luego á su conquista, aunque en el últi-
mo pueblo encontró á un tal Víllaseñor que se decía encomende-
ro y que con razones le resistía. 

¿Cuál fué e í primer pueblo que ocupó de los Estados chimal-
huacanos? 

El de Ayotl ó Ayo, poco distante de Guáscato, y perteneciente 
al señorío de Cóynan. 

¿Qué hizo en aquel pueblo? 
Despues de ocuparlo el dia 15 de Diciembre de 1529, dió des-

canso á su tropa, y eutre tanto remitió una embajada compuesta 
de tarascos y mexicanos, al tactoani ó señor de Cóynan. 

¿A qué se contraía esa embajada? 
A proponer al tactoani que se sometiera de paz con BU Ettado 

al dominio de los españoles, y á que ellos lo sacarían del error en 
que el diablo le tenia y le darían á conocer al verdadero Dios. 

¿Consintió en ello el tactoani? 
Puso algunas dificu'tades reducidas á que estando confedera-

do con el tactoani de Cuitzeo, la reina de Tónalan y otros seño-
res. nada podia resolver sin el consentimiento de ellos. 

¿De suerte que los embajadores se volvieron sin obtener nada? 
Oficiosamente hicieron todavía al tactoani este ó semejante 

discurso: "El caudillo blanco ha sido «nviado á estas t ierras, 
por el mayor monarca del Oriente: atravesando los mares y á 
costa de muchas ri juezas. le ha mandado á dar á conocer al verda-
dero Dios para la salvación da nuestras almas y sacarnos del en-
gaño en que nos ha tenido el espíritu maligno llamado Tlacate-
cólotl. No ignorarás cuál es el poder de los blancos, pues el 
imperio mexicano, á pesar de su grandeza, ha sido por ellos des-



troido: por e6ta cansa, los de Michoacan se han dado de paz y 
recibido la doctrina de los blancos; ni podia ser de otra manera, 
porqne manejan los rayos, dominan á las fieras, adivinan los 
pensamientos mas ocultos, y por fin, son mas poderosos qne 
nuestros dioses á quienes han reducido á cenizas: ¿quién les pue-
d e oponer resistencia? Por otra parte , EU Dios es muy benigno, 
detesta los sacrificios humanos y su ley es muy suave: aEí es 
que ya te puedes someter 6in tardanza." 

¿Qué replicó el tactoani? 
Dijo entonces á los embajadores: "Adver t id al general blan-

co que los tarascos que le acompañan, son enemigos mios y de 
todos los tactoanis mis confederados, y que no puedo consentir 
en que penetren á mi Estado sin ninguna garantía de que no co-
meterán los atentados que otras veces." Pero como los embaj a-
dores le advirtieran que aquella no era ima respuesta llana, con 
enfado les dijo: '"Vosotros no habéis venido mas que con la em-
bajada y cumpliréis con llevar mi respuesta," y les volvió la es-
palda, mandando en presencia de ellos diversos emisarios á los 
tactoanis confederados. 

¿Qoé preparativos hicieron los tactoanis luego que les I b g ó l a 
noticia de la aproximación de los españoles? 

Comenzaron á reunir tropas para defenderse; pero como ya 
Ips conquistadores se hallaban muy inmediatos, no bubo tiempo 
para una resistencia formal. El tactoani de Cóynan ó Coáyman, 
á la vez que preparó t ropas para el caso de que sus aliados y 
auxiliares llegaran á tiempo y se pudiera presentar batalla, tam-
bién reunid provisiones para obsequiar á les invasores, 6Í asi 
convenia. 

¿Qué hizo Guzman al recibir la respuesta del tactoani? s 
Sin demora marchó para la capital del tactoanazgo hapta en-

trar en el valle de Coynan y llegar á inmediaciones de la pobla-
ción, en donde f u i recibido por el tactoani. 

¿Qué clase de recibimiento se le hizo? 
El mas suntuoso que se podia dar en aquellos pueblos. Salió 

el tactoani con todo6 I06 hueixques ó caudillos de su corte acom-
pañado de danzas y músicas, y al presentarse el conquistador, 
dobló la rodilla y le puso en el cuello una sarta de conejos y per-
dices en señal de vasallaje. Luego le presentó los innumerables 
regalos que le tenia preparados y que iban conducidos én hom-
bros de los tamanes ó cargadores. 

¿Qué otra cosa hizo el tactoani? 
Viende que las innumerables hordas de auxiliares tarascos 

avanzaban hacia la poblacion en acti tud guerrera, y que los po-
bres habitantes se sobresaltaban mucho, alzó las mano» como ro-

denándoles se contuvieran, y luego dijo á Guzman: "Ordenad, 
geñor á esos hombres que se contengan, porque son enemigos 
mios y de mi Estado; no sea que vayan á saquear e incendiar mi 

¿Atendió Guzman á las súplicas del tactoani? 
Mandó en el acto que los auxiliares tarascos acamparan fuera 

de la ciudad, y bajo penas muy severas, les prohibió la entrada a 
ella. Entró despues el resto del ejército en medm de las danzas, 
de las músicas y demás demostraciones de júbilo. 

¿Qué alojamiento se dió á los conquistadores? 
El caliliuey á Guzman y á los principales capitanes españoles; 

las mejores casas particulares á los caudillos aztecas de las tropas 
auxiliares, y en una espaciosa enramada fué alojado el resto de las 

^ ¿ Q u é tiempo permanecieron los conquistadores en la ciudad de 
Cóvnau? . 

Cuatro dias, durante los cuales, Guzman tomo posesion de aque-
lla su conquista, con todos los ampulosos ceremonia'es de !a épo-
ca; tornó informes sobre la extensión, riqueza y poderío del país 
y de los circunvecinos; por medio del padre Fr Martin de Jesús 
explicó algo sobre los misterios de la religión católica y, por fin, 
remitió embajada al tactoani de Cuitzéo. 

/ • iQué resultado dió esta embajada? 
C t i í ® tactoani de Cuitzéo tenia mas fortaleza de ánimo que el ce 

Cóynan, y al oír la embajada, que era igual á la que se habia re-
mitido á éste, respondió: "Decid al general blanco: ya tengo no-
ticia de lo que sois, pues en otro tiempo han estado ya los blancos 
en los dominios de Tzaülan; y así, no me podrás engañar con fal-
sos razonamientos. Mi Estado se halla defendido por un cauda-
loso rio que es preciso atraveiar en canoas; pero mis subditos no 
tienen voluntad de franqueároslas: vtnce, pues, si puedes, esta di-
ficultad, y entonces te proveeré de bastimentos." 

¿Qué impresión produjo esta respuesta en el ánimo de Guz-
man? 

Este hombre que era altivo, vengativo y cruel por naturaleza, 
era á la vez cobarde y no dejó de sobresaltarse con la contesta-
ción del tactoani; pero mientras vacilaba Bobre la resolución que 
debia tomar, Cristóbal de Oñate, que fué en Xalixco lo que Sando-
val en México, le dijo con enfado: ' Si Cortés hubiera practica-
do la formalidad de estas embajadas y requerimientos, jamás ha-
bría entrado á México, ni conseguido tanta gloria como conquis-
tó. Con la armas en la mano y el pié en el estribo, remitía sus 
embajadas; pero las respuestas las oía en las goteras de las p o -
blaciones; de Euerte que aunque fueran contrarias, obtenía siem-



pre el mejor éxito, porque no daba tiempo al enemigo para 
que se preparase. Por tanto, Y. S. debe proceder de la mis-
ma suerte, no como qnien preside en el senado, 6¡no como quien 
dirije una batalla, porque cada hora de dilación produce mas ene-
migos que minutos.;' Entóuces Guzman, aunque algo ofendido 
por la aprobación de la táctica de Cortés, su enemigo, aceptó el 
consejo de Oñate y dispuso la marcha hácia Cuitzéo. 

¿Qué «uceso digno de memoria aconteció antes de llegar á 
aquella poblacion? 

Caminando los conquistadores hácia el Suroeste, al bajar el 
cerro deTzólan (Zula la vieja), vieron llegar un ejército enemigo 
que había salido de Ocotlan, compuesto como de mil combatien-
tes, brillantemente vestidos con plumajes de diferentés colorea y 
que se dirijió a paso veloz hácia el frente de los españoles Cuan-
do se puso a tiro de mosquete, él hueyt'ácatl ó general se ade-
lantó hacia los españoles y les dijo: "Sabemos que los blancos 
son hombres mortales como nosotros; pero tienen armas muy su-
periores a las nuestras; corren sobre grandes venados que traen 
sujetos, y sus vestidos los ponen á cubierto de nuestras piedras 
y flechas: por el contrario, nosotros estamos casi desnudos y ma-
niobramos a pie: os propongo, por lo tanto, que el mas aguerrido 
de vosotros salga a luchar conmigo en singular combate, porque 
entiendo que de esta suerte la victoria se declarará por nosotros 
por estar la justicia de nuestra parte, pues nosotros luchamos por 
nuestros hogares, por nuestros bienes y por nuestra patria mien-
tras que vosotros BOIS unos advenedizos usurpadores que tratais 
de dominarnos." ^ 

¿Aceptó Gutman el reto? 
No era fácil que se espusiera al peligro; así es que lo desechó 

con desden; pero para que no se dijera que los españoles eran 
cobardes, designó para el duelo á un soldado de apellido Michel 

¿Y este se batió con armas iguales á las de su adversario? 
Nada de eso. No obstante el desprecio que manifestaron al 

retador, dispusieron que Micbel entrara á la lid montado en buen 
caballo y con la. mejores armas, mientras que su adversario es-
taba á pie y con solo su arco y sus flechas. 

¿Cuál fué el éxito del singular combate? 
El que era de esperarse; pues aunque ei retador se lanzó á la 

ucha y puso eu grave peligro á su adversario, luego que probó 
la superioridad del caballo y c e las armas españolas, se retiró 

S Ü E T 2 9 " ^ T ™ , M Í C h e l ' P a r a l l a c e r m V a l ^ d e de su 
ffi»" d m j l 0 e l ^ p a m e a t o enemigo y atropellando i 
dos indígenas que habían quedado á la retaguardia, los asió de 

los cabellos y arrastrando los llevó triunfante al campamento es 
pañol. 

¿Y el ejército de Cuitzéo qué hizo? 
Como solo 6e componía de dos mil hombres y el de los con-

quistadores de veinticinco mil, no arriesgó ninguna batalla y se 
replegó hácia aquella capital. 

¿Qué hicieron luego los conquistadores? 
Ocuparon al pueblo de Ocotlan que hallaron abandonado de 

sus habitantes, pues se habían refugiado en Cuitzéo, á la margen 
opuesta del rio Grande, llamado Chicnáhuac. 

¿Despues de esto, pudo Guzman ocuparjcon facilidad á Cuitzéo? 
Hizo una intentona, pero fué infructuosa, porque aquella plaza 

fue defendida con tal denuedo, que no fué posible tomarla en el 
primer dia, a pesar del terrible asalto que dieron los conquista-
dores, y se retiraron con grandes pérdidas, 

¿Desistieron de la empresa?. 
Viendo que el rio era un obstáculo para obrar con facilidad, 

construyeron unas balzas para poderlo atravesar. Cuando esta 
operacion «stuvo concluida, los tarasccs descubrieron un vaio ó 
banco de arena en la mitad del rio," y pasando la caballería por 
aquel punto y la infantería y los auxiliares por las balsas, comen-
zó uua sangrienta batalla, en la que estuvo á puuto de caer p r i -
sionero el capitan Diego Yázquez. Tres dias duraron los asaltos, 
hasta que no pudiendo ya los de Cuitzéo contrarestar la superio-
ridad del número y de las armas de los conquistadores, abando-
naron la ciudad, dejando el campo de batalla lleno de cadáveres. 

¿Qué hícierou los vencedores? 
Se apoderaron de aquella importante plaza, y sin duda por ha-

berla hallado abandonada, la destruyeron, porque desde entínces 
deja de figurar eu la historia, no obstante que era una ciudad po-
pulosa, y que figuran en las crónicas de los misioneros hasta las 
mas miserables aldeas. 

¿Los habitantes de Cuitzéo qué hicieron? 
Al dia siguiente de la toma de su ciudad, se presentaron 

en corto número al conquistador español, y tomando la pala-
bra el tactoani que los conducía, dijeron j o - su conducto: "He-
mos hecho resistencia por salvar la ciudad de las depredaciones 
de los tarascos nuestros antiguos y naturales enemigos, mas bien 
que por temor á los blancos: venimos, pues, á dar la obediencia 
y á que se admita nuestra disculpa." Entóuces Guzman los reci-
bió con buena política é hizo que le proveyeran de bastimento 
para sus tropas; pero la mayor parte de los habitantes de la in-
fortunada ciudad quedó exparcida en los pueblos circunvecinos 
aun no conquistados. 



¿Qué tiempo permanecieron los conquistadores en Cuitzéo? 
El necesario para recorrer el territorio del Estado y someter á 

las poblaciones que contenia, 86Í como para ocupar otras del íac-
toanazgo de Cóynan que aun no habian visitado. 

¿Cuáles fueron esas poblaciones? 
Atotonilco, Tototlan, Otatlan, Tzólan. Xámain, Chicnahnaten-

co (La Barca), Itzican, Metzcálan y Atotonilco (Atotonilquillo). 
¿En qué otra cosa se ocupó el conquistador antes de proseguir 

en su conquista? 6 

En construir una fortaleza en el estrecho d e Xámain (Jamay) 
para evitar la entrada de ejércitos auxiliares á los valles de Cóy-
nan, de Chicnahuatenco (plan de La Barca) y de Cuitzéo pues 
por aquel punto podían llegar los de Chapálac y de todos los Es-
tados confederados de Occidente, como va lo 'habian hecho en 
épocas anteriores para rechazar a los invasores taras os. 

LECCION III. 

¿A qué Estado de la confe '.erücion Chimalhuacana se dirigieron 
los conquistadores? 

Al de Chapálac. 
¿Cuál fué la primera población qne ocuparon? 
La de Póncitlan, cuyo gobernador y * b a b i a dado la obediencia 

en anos anteriores al conquistador Alonso de Avalos. cuando se 
sometió Chapálac. 

¿Cómo fué recibido Guzman? 
Con las mayores atenciones; y por esta causa aei como por lo 

deleitoso del país, permaneció mucho tiempo en aquella pobla 
cion. r 

¿En qué se ocupó durante su permanencia? 
En reunir provisiones, visitar los pueblos circunvecinos y ha -

cer explicar los misterios de la religión cristiana. 
¿Consiguió eu objeto? 
Tuvo un éxito superior a l que era de esperarse: reunió las pro-

visión 's que deseaba, fué bautizado el gobernador, que recibió 
el nombre de Pedro Ponce. y á su ejemplo, mult i tud de personas 
de ambos sexos y diversas categorías; y por fin, consiguió que 
sus soldados sometieran de paz á todos loe pueblos de aquel Esta-
llo. Entonces fué cuando, por segunda vez, los españoles visita-
ron como dominadores la hermosa y pintoresca ciudad de Chapá-
lac; pero ya no encontraron al tactoani Opóchtlí que había recibí-
do en otro tiempo á Alonso de Avalos: había muerto, y despues 
de Eucederle Coacben, reinaba Tépotzin. que f u é el que recibió 

c o m o á señores á los enviados de Guzman, proveyéndoles de 
cuanto necesitaron. 

¿Qué otros sucesos favorables para los conquistadores aconte-
cieron en aquellos días? _ , , 

El Huey Tlácatl ó gran general del remo de Tonalan, Ooyotl, 
remitió á Guzman una embajada con un magnífico regalo de t e 
eidos aves, f ru tas y maíz, que tué presentado por los hueixques 
ó capitanes gobernadores de provincias Tótic, Potóloc, Oapaya y 
Pilili. 

¿Cuíl era el objeto de la embajada? 
Se reducía á prestar vasallaje al conquistador y a poner á su 

disposición la provincia de Tlaxomulco y todas las demás del 
reino que estaban á las órdenes de aquel capitan y de sus subor-
dinados. . i - n 

¿Qué otros gobernadores de provincias se presentaron a uuz-
man para sometérsele? 

Los de Tlaquepaque (San Pedro), Toiolotlan, Coy oían, Tzaláti-
tlan, Atemaxac y Tétlan. 

¿Obraron bien estos gobernadores, entregando su» pueblos sin 
el consentimiento de su reina? 

Cometieron una traición la mas repugnante y se portaron con 
la mayor vileza. , . 

¿Guzman aceptó de buena gana sus of.ecimientosí 
Fueron tan bajos, que infundieron desconfianza al que conside-

raba como loable todo acto que redundara en su beneficio por mas 
inicuo que fuera: así es que procedió con mucha cautela, teme-
roso de que aquellos actos de humillación voluntaria por parte 
de los gobernadores tonaltecas, fueran simulados. El trato que 
por esta causa recibieron del conquistador, no correspondió a 
BUS esp?ranzas, y con esto empezaron á recibir el condigno p r e -
mio á su traición. 

¿Qué providencias tomó entre tanto Guzman? 
Mandó que sus soldados hicieran correrías por todos los pue-

blos cercanos, para hacerse de provisiones é infundir el terror 
entre aquellos habitantes; y á la vez lanzó una expedición hacia 
las regiones del Norte al mando del capitan Pedro Almendez t h i -
rínos. 

¿De qué fuerza se componía esa expedición; 
De treinta españoles de caballería, cincuenta infantes y mil me-

xicanos y tarascos auxiliares, bien provistos y municionados. 
¿Que ruta tomó Chirinos? . 
Se dirigió por Tzápotlan (Zapotlanejo) y Tecpátitlan hasta 

Acatic; y despues de recorrer todas las poblaciones de este se-
ñorío; entró á las aldeas de Xaloxtótitlan, Miti y Comanja, cuyos 



, a n d f t b a D i ñ u d o s , desconocían la vida 
w J , 7 ñ a í ' a D f a b r Í C a r U n a e miserables cbocillas llamad?. 
S n l r v 9 Z a C a t S " C O n , a s ^ f o r m a b a n aldeas S o 

t 0 8 8 o m e t e r á aquellas t r ibus bárbaras, ni saca! 
ventaja alguna en continuar 'a expedición, se volvió al p u e b t o X 
Acatic, en donde procuró catequizar al tactoani v civilizar á £ 
moradores de aquel Estado, que eran de raza náhualt y hablal an 
el idioma azteca. Despues fee dirigió hácia otro rumbo del i Z 

¿Hácia qué rumbo se dirigió? 

ro deáCla B ^ f r l f 0 I i 3 T / 4 l , f a 8 7 % ó *»asfa el pié del cer-
S Ä S f f i © * * & origen de 

¿Cómo fué recibido de aquellos moradores? 

p r o p o r d o n ^ o n h^ '«r a ' H * r Í , 6 6 m o s t r a r o ß * .proporcionaron basamentos para la tropa. 
¿Qué hizo, pues, Chirinos? 

b i a 1 ^ S o a b u e S L r Í t a - ° a n Í d e , A c r " t i c 1 « e ! e acompañaba, ha-oid iie-vaao Dueñas provisiones de mr.iz v otros bastimpntoc v 
pudo sufragar las necesidades^de su expedición 7 

S h S r ^ 6 F ' U n t ° , 6 e i n t f r n ó l a s soledades del Norte? 
b á r b í S y 8 0 1 0 ^ c e n t r a b a n t r ibu , 
los z S e i r r ^ • - ' m v d a S ! ; l l a t l " > h i l e s . ^ eran enemigas de 
rez con á S m o L haC1>a H V a l l e s h o>' B e "aman de Je-

fö l a S r df , Abi tan tes eran los de aquellos valles? 

¿De suerte que le serian muy útiles á Chirinos? 
A» q l e f f r e c i f r o n c " a n t o podia necesitar y le sirvieron 

ra aei JNayant, y despues de atravesar a con innumerables tra 
fc' 8 a í T P ° - C ° a - v u a m o t a ó Gnainamota y entró á C é n S p a c v 
q £ Z 6 p I C í h 3 S t a e D a '1 seo con el conquistador 

Casi tocan en lo maravilloso las excursiones i los ? s ^ f i Ó í e s 

de aquello, t iempos, y la de Chirinos aparece insignificante al la-
do de otras verdaderamente novelescas qne mas adelante refel 
riremos. Se puede decir que los conquistadores españoles de-
siglo dieziseis, fueron los verdaderos caballeros andantes que 
ya hab ían sido adivinados por las leyendas maravillosas del siglo 
anterior. __ .: 

Antes de volver á Ñuño de Guzman q u j quedó en Póncitlan, 
decidme, ¿por qué se llamaban zacatecas los habitantes del Norte 
de Xalixco? 

Porque no tenían domicilio fijo, sino erraban vagamundos por 
las llanuras cubiertas de tzácatl ó zacate: de suerte que tzacaté-
catl quiere decir el habitante <Je la llanura ó el que mora entre el 
zacate, como silvestre significa el habitante de la 6elva, campesino, 
el del campo, etc. 

K ^ I Í C C I Ó N I V . 

Despues de haber permanecido Guzman y BU ejército en el 
pueblo de Póncitlan, ¿á dónde dirigió eu conquista? 

Al reino de Tónalan. 
¿Cómo la comenzó? 
Dirigiendo una embajada á la reina, según la costumbre que los 

conquistadores tenían. 
¿A qné se cSntraia esa embajada? 
A anunciar á la reina que iban los conquistadores á enseñar el 

culto del verdadero Dios; y á notificarla que dentro de dos días 
los tendría en su corte. 

¿Qué providencia tomó la reina al oir la embajada? 
Se sorprendió sobremanera y contestó á Guzman que hasta no 

consultar con los capitanes del reino, no podia lecibirlo de paz en 
su corte. 

¿Llevó el embajador eBta respuesta? 
Ponderó á la reina el poder y la altivez de los españoles; su ira 

y venganza implacables para con los que resistían á EUS órdenes, 
así como su clemencia para con los que sumisos se les rendían. 

¿Qué hizo entonces la reina? 
Asustada con la pintura que se la hacia, a t í como con la re la-

ción de lo que los españoles hubieran hecho en Cuitzéo, dijo al 
embajador estas ó semejantes palabras. "Di, pues, al gran tac-
toani blanco, que en buena hora puede pasar á mi corte, donde 
será recibido con todos los miramientos debidos á nn tan gran 
s eñor; pero que yo desearía suspendiese su marcha por un breve 
t iempo, en tanto que pongo en conocimiento de mis vasallos un 



asunto de tanta gravedad como es el de qne se trata; tanto para 
cumplir por mi parte con una costumbre de Estado, como para 
que mis subditos tengan tiempo de prepararse á recibirle como 
merece." Con esta contestación se retiró el embajador, y la rei-
na reunió en el acto el consejo de sus capitanes y les dió conoci-
miento del negocio. 

¿Qué dijeron los capitanes? 
No obstante que los mas eran los traidores que ya se habían 

sometido sin el beneplácito de su señora, reprobaron la contesta-
ción que ella hubiera dado á la embajada, diciendo que si eu ma-
terias menos graves, el rey difunto acostumbraba consultar el dic-
tamen del pueblo, con mucha mas razón, ella no debía de haber 
contestado sin el acuerdo dé los capitanes del reino. , 

¿Y la reina qué resolución tomó? 
Sabiendo sin duda lo que ya aquellos traidores habían hecho, 

é indignada por la hipocresía que aparentaban, les dijo con ente-
reza: "No obstante que soy mujer , tengo mas sinceridad y va-
lor que vosotros: he dado permiso á los blancos para que entren 
á mi corte, y así lo harán á pesar vuestro." Luego les volvió la 
espalda con mucha indignación, y dió orden para que se p rev i -
nieran los alojamientos necesarios, y Be acopiaran toda clase de 
víveres, no olvidando prevenir los regalos mas conveniente 

¿Qé hfeo entretanto el conquistador? 
Sin esperar la contestación á su embajada, movió su campo so-

b re la ciudad del Sol, Tónalan, tomando el caminó de Atequiza y 
apareciendo por el Sur, hasta acampar en el llano que hoy se lla-
ma de San Martin. 

¿Qué hizo la reina al ver el campamento? 
Salió con un brillante cortejo á las orillas de la ciudad, y como 

está sentada eobre una loma qne domina los campos del Oriente, 
del Sur y de Occidente, desde allí contempló admirada el campa-
mento español. Al "frente estaba la infantería y caballería e spa -
ñola en orden de batalla, y á los lados formaban dos alas, en per-
fecta formacioD, los auxiliares tarascos y mexicanos, todos cu-
biertos de 6us vistosos plumajes y relucientes armas. 

¿Qué hizo el conquistador cuando advirtió que la corte de T ó -
nalan contemplaba el campamento? 

Ordenó tm simulacro de batalla para infundir terror á los es-
pectadores. Así sucedió; al es t ruendo de la artillería y de las 
armas de fuego, á la evolución de la caballería, y al ver la grani-
zada de armas arrojadizas que loa auxiliares lanzaron, los to-
nal tecos quedaron poseídos de asombro, y sobre todo, los hueix-
queis qué habían ofendido á la reiua. 

¿Qué les dijo entonces ella? 

Con amarga sonrisa les dijo: "Al i i teneis á los blancos ya á la 
vista: ved si os hallais con ánimo d a resistirles." 

¿Y olios qué contestaron? 
"Más es todavía lo que vemos q u e lo que se nos había pondera-

do: no queda otro recurso que rec ib i r los de paz." Entonces to-
dos comenzaron á prevenir las cosas necesarias para hacerles un 
suntuoso recibimiento. 

•Entró luego el general español á la ciudad? 
No, pues acampó en la llauura d e San Mart in con ánimo de pa-

sar aíii la noche, y entre tanto, la r e i n a le preparó un obsequio. 
¿Cuál fué ese obsequio? 
Ün magnífico refresco de aguas azucaradas de diferentes cla-

ses, que le remitió al campamento, & la vez que le daba la bien-
benida y le invitaba á que al día s igu ien te pasara á la corte. 

j Aceptó Guzman la oferta? 
Al dia siguiente, que fué el 25 d e Marzo de 1539, al rayar el 

sol, entró á la capital del reino, en medio del cortejo de la no-
bleza que salió á recibirle, con d a i u a s y músicas, al estilo del 
país. Se dice que la comitiva cons t aba de tres mil personas de 
ambos sexos. 

¿Cómo se portó la reina en p resenc ia del conquistador.' 
Con la humillación que acos tumbraban todos los soberanos de 

América, con excepción de Cuauhtemoc, último emperador de 
México. Al llegar la reina á Guzmau, se arrodilló á lo6 pies de éste 
ofreciéndole uua guirnalda y un ramil le te d e flores, llamado Xó-
chitl, en señal de obediencia. 

¿Y los capitanes tonaltecos a p r o b a r o n aquel acto de humilla-
ción? . 

No solo aprobaron, sino que h ic ie ron otro tanto con I03 de-
más oficiales españoles: doblaron a n t e ellos la cerviz, y les pu-
sieron al cuello una sarta de cone jos y perdices en señal de s u-
mision, conforma al uso del pa í s en aquel entonces. 

¿Dóude se alojó el ejército conquis tador? 
El general y los principales oficiales, en el calíhuey que esta-

ba cerca del templo; I03 demás españoles 011 casas par t iculares y 
los auxiliares en uua espaciosa enramada que al efecto se les 
construyó eu las orillas de la poblacion. 

¿Qué cosa notable aconteció en aquel dia? 
Al tiempo en que los españoles y sus auxiliares eran o b s e -

quiados por la reina Cihuapili, con un abundante almuerzo al es 
tilo del país, hubo una grande a la rma, p rovocada por los guerre-
ros tonaltecos que no estando conformes con la esclavitud de sur 
patria, Be h ib iau retirado á h c i u d a d do Tétlan para organiza 
los medios de defensa. 4 



¿Qué providencia tomó Guzman? 
En ol acto él y sus capitanes, abandonando la mesa, empuña- I 

, , L i a 8
(

a í " i a 8 ' q u e , n , e n d o u i a t a r ó cuantos desconocidos so les 
E i p 0 r d ? , a n t e - D e » P n e s . dirigiéndose Guzman á la 
reina, la dio una mirada feroz diciéndola: "Mujer al fin;" y co-
mo queriendo atravesarla con la espada. 

¿Como se salvó esta infeliz reina? 
Disimulando el susto, p ino con denuedo las dos manos sobre 

el pecho do Guzman diciéndolc: "Sosegaos, señor: yo á pesar 
f l " ° 6 ° y ™"J c r . tengo mas entereza. Tene :s un ejército tan 

numeroso y bien equipado, que sin molestaros, podéis idar órden 
para que sea castigada la insolencia de los que os inqu etan. Yo 
tambmn daré mis órdenes con el mismo fin." A! mismo tiempo 
que contenía h Guzman, daba órdenes a sus capitanes para ano 
Hieran a reprimir la insurrección, con lo cual el general quedó 
un poco tranquilo, y la reina sa lva del peligro que la amenazaba. 

i el banquete allí terminó? 
Sí, porque la mayor parto del ejército salió luego á e rmpaña , 

no habiendo querido Guzman q u e las t ropas de la reina so mo-
vieran ni continuaran con armas en la mano. Tal era el poco 
animo que la naturaleza habia dado á este conquistador, 

¿tuál lué la causa de la alarma? 
La insurrección del pueblo, q u e so habia reunido en !a ciudad 
¿ v i " , ' CD y o t r o a h , g a r e s comarcanos, disgusta 
E f h a b e r E C d a d o entrada, sin su parecer, á los conquistadores 

<.\ 0>no comenzo la insurrección? 
« S 'V 1 0 0 ' 1 ® 1 " ? 1 0 8 conquistadores acamparon en las llanu-

„ L ^ V / v ?,' V n r i ! 8 Í
J

s t e , u c i a ninguna por par te del reino ni 
del general Cóyotl os ciudadanos, ofendidos por tanta cobardía, 
se reunieron en Tetlan; y despues de referir la c rue l muerto qué 

® f í 8 , i a l a n d a d ° á Tanguaxau su aliado, la destrucción 
de Luitzeo y la vil cobardía del general Cóyotl, que habia entre-
S , ' a C 0 " 1 0 8 I . ^ n e r a c 0 8 a eu propio dominio, acorda-
W n S 1 " 1 4 ! f p a ñ x ' e S 7 n ? m b r a r o n general <5 hueytlácal al go-
bernador de M í a n jóven val iente y de recomendables prendas. 

¿Qne número do fuerza reunieron los insurrectos? 
M

 0 C P ™ a s d e t r e s rail honderos, tonaltecos. nahualtecos, chilte-
cos y tet atecos, nombres tomados de los pueblos que habitaban. 

¡A que punto los condujo á la batalla su genera! ' 
o c S m e i l 0 H f l u o á , a 8 go te ras de Tónalan en donde estaban los 
arenga ; P e r ° * t U V ° q U e e n t u s i a r m a r l o s c o n «na briilairto 

¿Cómo decía? 
•Val ig tcs l.ijcs mies! Su led que el tcopili de T ' axcnn ' co 

ha entregado por su propia autoridad, á unos advenedizos ex-
íranjeros, la pa t r i a -que r ida que nos legaran nuestros padress. 
Disponed las ondas para las piedras y los arcos para las (lechas y 
empuñad las macanas y embrazad los chimalee. Tened ánimo, y 
el dios de nuestros padres nos dará la victoria." 

¿Qué hicieron entonces los guerreros que escuchaban la aren-
ga? 

Entusiasmados contestaban: "Si el teopili do Tlnxomulco den-
t ro do tres dias no abandona á los blancos y se uno á nosotros 
para defender la patria, juramos declararlo traidor, y no comere-
mos hasta que le hayamos sacrificado en aras de Tetcolt." En 
tónces bajaron del teocali al ídolo que representaba al dios, en fi-
gura de un guerrero que amagaba con una piedra en ia mano é in-
cando ante él una rodilla, juraron sacrificarlo al traidor do Tlaxo-
mulco. Despues de esta ceremonia, los sacerdotes cargaron con 
el ídolo, y los guerreros fueron á s i tuarse en un cerro'inmediato 
á Tónalan, desdo dondo comenzaron á provocar la lucha y fué la 
causa de la alarma que tanto sobresaltó á Guzman. 

¿Qué providencias tornó esto conquistador? 
i Mandó luego á la mayor parto do su ejército con toda la arti-

llería, á dar la batalla, ordenando que los capitanes de Tónalan 
hicieran primero tre3 requerimientos al enemigo para que d e -
pusiera las armas. 

¿Y este obedeció? 
En lugar de obedecer, se adelantó el caudillo con algunos do 

sus capitanes é hizo tres lineas en el campo, dando á entender 
con esto, que de alli no pasarían los conquistador es sin dar ia ba-
talla. 

¿Fue reñida? 
Tan reñida que los conquistadores estuvieron h punto do ser 

d.-rrotados, pues so vieron tan abatidos quo la victoria (pie al fin 
alcalizaron, la atribuyeron al auxilio quo 'dicen lc3 dió Santiago 
Apóstol. 

Referid cómo estuvo esa batalla. 
Los iros mil combatientes tonaltecos so si tuaron en línea al 

r ' e del cerro y despidieron sobre el campo enemigo por espacio 
de tres horas una tempestad de piedras tan bien dirigidas y cffii 

fur rza . qtso pocas dejaron de 'acertar en A ejercito auxiliar 
de ' 3 españolee, y aun estos -nisroos salieron contusos y con las 
armaduras todas abolladas. Por el contrario, lo3 conquistadores 
poco daño pudieron hacer á los tonaltecos, por hallar,» éstos or-
denados en una línea dilatadísima. 

¿Cuál fué ol resultado do la batalla? 
Encontrándose los españoles en el mayor aprieto, hicieron un 



empuje desssperado, lanzándose con la cabal ler ía sobre el cam-
po enemigo; entonces los tonaltecos se retiraron al cerro que to-
man á la espalda, y por mas esfuerzos que la caballería liizo, no 
pudo tomar ningún prisionero, ¡Tanta fué la agilidad con que 
se defendieron! 

¿Hubo muchos muertos y heridos? 
Se dice que fué grande el extrago que aquel pedrisco causó 

en las t ropas auxiliares mexicanas y tarascas y que los españo 
les salieron heridos en gran número; pero no se determina con 
exact i tud e l número de muertos y heridos de ambos combatien-
tes. ífii! duda que los conquistadores obtuvieron la peor parte, 
pues ellos mismos confiesan su destrozo y el poco daño quo hi-
cieron al enemigo, y atribuyeron, por otra parte, la victoria á uu 
milagro. 

¿Esta gloriosa batalla 113 h i sido conmemorada por los pueblos 
de Xalixco? 

I.os antiguos torneos con quo conmemoraban las proezas de 
los viejos tactoanis, sirvieron desde entonces para recordar este 
suceso; pero lo desnaturalizaron, haciendo caer ol ridiculo sobre 
aquellos patriotas. 

¿Cómo se solemniza en la actualidad ese acontecimiento? 
Unos íudios vestidos de la manera mas ridicula y grotezca, re-

presentando á los tactoanis, entran cu batalla con otro indio mon-
tado sobre uu caballo de carrizo movido por dos hombres, vesti-
do á guisa de caballero audante y que representa ;J apóstol San 
tiago. Despues do innumerables evoluciones ejecutadas al son 

gri tos é ingratas múdicas, el apóstol con una enorme lanza, 
venee á los tactoanis que caen rendidos á los piés del caballo de 
¿arrizo. Puede decirse quo este vehículo es descendiente de 
J'lavileñO, el caballo de palo en que D. Quijote voló por los aires. 
'Jal es la fiesta llamada de los tastoanes que aun se conserva en 
el pueblo de Mesquitan, inmediato á la capital de Xalixco! ¡Tal 
«a la degradación á que han llegado los descendientes puros de 
los antiguos chimalhuacanos! 

¿Qué hizo Guzman despues de la batalla? 
Volvió R la ciudad de Tónalan á reposar por algún tiempo de 

Jas fatigas bélicas, y á preparar una expedición al mando de 
l 'ns tóbal de ©ñate q u e debía dirigirse liácia los Estados confe-
derados del Norte, al otro lado del Rio Grande. 

¿Guzman permaneció ocioso? 

Mientras Uñate ejecutaba lo que se dirá en la lección siguien-
te-, Guzman se ocupó de recorrer los pueblos todoa del reiuo de 
Túiiala», sacó cuantos recursos pudo, organisóá su modo el nue-
vo Gobierno y mientras el venerable padre Begovia catequizaba 

á los idólatras y echaba los cimientos da la Iglesia cristiana, el 
conquistador, pasando por Tala ó l ' lálan, FO dirigió al tactoanaz-
go de Etzatlan en donde deber ia unírsele Oñato para entrar jun-
tos á la reconquista del reino d e Xalixco. 

LECCION Y. 

¿Desde qué punto comenzó la expedición de Cristóbal de Uñate? 
Desde Tónalan, dirigiéndose liácia el Norte. 
¿Por qué rumbo se dirigió y con qué número de fuerzas? 
áe dirigió por el pueblo de I luénti t lan, con treinta dragones de 

caballería, cincuenta infantes españoles, mil auxiliares tarascos 
y mexicanos y un gran nümero de guías y cargadores tonaltecos • 

¿Encontró resistencia de pa r t e do los moradores de acuellan 
comarcas? 

En Iluéntitlan, un numeroso ejérci to ocupó I33 barrancas y tra-
bó un reñido combate; mas el paso fué forzado por los invasores, 
y los vencidos habitantes se sometieron. Entonces se comenza-
ron á construir balsas p a r í el paso del Rio Grande, porque los 
habitantes de la márgen del Norte , habían quitado las canoas y 
defendían el paso. 

¿Que hizo Uñate? 
Con intrepidez admirable, forzó el paso del rio, en medio do un 

terrible combate que le dieran innumerables ejércitos de loa se-
ñoríos confederados del Norte, y en el que es tuvo á punto do 
ser derrotado; pero la superior idad de las armas y do la táctica, lo 
dieron la victoria que costó trescientos muer tes al enemigo, en loa 
que el vencedor desahogó su venganza, haciéndolos pedazos á 
lan 'adas, cuando ya estaban muer tos en el campo. Despues do 
la victoria ocupó las poblaciones de Copalan é Itzcatlan y er tró 
al valle de Xócotlan y Coacóalaé (Tierra de culebras), cuyas 
poblaciones, que contenían mas de seis mil habitantes, lo recibie-
ron do paz. 

¿No hubo mas resistencias? 
Eu el pueblo do Teponalmaxoo ó de los instrumentos HP.V adoii 

teponahuaxtli, resistieron cuatrocientos hombres sostenidos por 
el tactoani confederado de íóch ic t l an [Tierra de tunas]; y aun-
que dieron c ruda ' ba t e r í a , fueron derrotados, con lo cual so 
efectuó la conquista do Tácotlan, quodando en poder do los es-
pañoles la capital do este nombro, con la villa do Cuquio quo con-
tenía quince mil habitantes, y los pueblos <lo Mczlícai an, Topona-
huaxeo, Itztláhnacan, Coacóalan, Ocotiquo, Xóthitlan (En las llo-
res), Cóntlan, Mayonalixco, I lui tcolco y Yahualican. 



empuje desesperado, lanzándos-3 coa la caballería sobre el cam-
po enemigo; entonces los tonaltecos se retiraron al cerro que to-
man á la espalda, y por mas esfuerzos que la caballería liizo, no 
pudo tomar ningún prisionero, ¡Tanta fué la agilidad con que 
se defendieron! 

¿Hubo muchos muertos y heridos? 
Se dice que fué grande el extrago que aquel pedrisco causó 

en las tropas auxiliares mexicanas y tarascas y que los españo 
les salieron heridos en gran número; pero no se determina con 
exactitud el número de muertos y heridos de ambos combatien-
tes. ífin duda que los conquistadores obtuvieron la peor parte, 
pues ellos mismos confiesan su destrozo y el poco daño quo hi-
cieron al enemigo, y atribuyeron, por otra parte, la victoria á uu 
milagro. 

¿Esta gloriosa batalla 113 ha sido conmemorada por los pueblos 
de Xalixco? 

I.os antiguos torneos con que conmemoraban las proezas de 
los viejos tactoanis, sirvieron desde entonces para recordar este 
suceso; pero lo desnaturalizaron, haciendo caer ol ridiculo sobre 
aquellos patriotas. 

¿Cómo se solemniza en la actualidad ese acontecimiento? 
Unos íudios vestidos de la manera mas ridicula y grotezca, re-

presentando á los tactoanis, entran cu batalla con otro indio mon-
tado sobre uu caballo de carrizo movido por dos hombres, vesti-
do á guisa de caballero audante y que representa ;d apóstol San 
tiago. Despues do innumerables evoluciones ejecutadas al son 

gritos t ingratas módicas, el apóstol con una enorme lanza, 
venee á los tactoanis que caen rendidos á los piés del caballo de 
¿arrizo. Puede decirse que este vehículo es descendiente de 
Clavilefio,. el caballo de palo en que D. Quijote voló por los aires. 
Tai es la fiesta llamada de los tastoanes que aun se conserva en 
el pueblo de Mesquitan, inmediato á la capital de Xalixco! ¡Tal 
es la degradación á que han llegado los descendientes puros de 
los antiguos cbimalhuacanos! *»»«• 

¿Qué hizo Guzmandespucs de la batalla? 
V .lvió K la ciudad de Tónalan á reposar por algún tiempo de 

Jas fatigas bélicas, y á preparar una expedición al mando de 
l 'nstóbal de Oñnte que debía dirigirse bacía los Estados confe-
derados del Norte, al otro lado del Rio Grande. 

¿Guzman permaneció ocioso? 
Mientras Uñate ejecutaba lo que se dirá en la lección siguien-

te-, Guzman se ocupó de recorrer los pueblos todos del reino de 
Túiiala», sacó cuantos recursos pudo, organizó á su modo el nue-
vo Gobierno y mientras el venerable padre Segovia catequizaba 

á los idólatras y echaba los cimientos da la Iglesia cristiana, el 
conquistador, pasando por Tala ó TlSlan, FO dirigió al tactoanaz-
go de Etzatlan en donde deberia unírsele Oñato para entrar jun-
tos á la reconquista del reino de Xalixco. 

LECCION Y. 

¿Desde qué pnnto comenzó la expedición de Cristóbal de Uñate? 
Desde Tónalan, dirigiéndose liáciael Norte. 
¿Por qué rumbo se dirigió y con qué número de fuerzas? 
áe dirigió por el pueblo de Iluéntitlan, con treinta dragones de 

caballería, cincuenta infantes españoles, mil auxiliares tarascos 
y mexicanos y un gran número de guías y cargadores tonaltecos • 

¿Encontró resistencia de par te do los moradores de aquellas 
comarcas? 

En Iluéntitlan, un numeroso ejército ocupó I33 barrancas y tra-
bó un reñido combate; mas el paso fué forzado por los invasores, 
y los vencidos habitantes se sometieron. Entonces se comenza-
ron á construir balsas pa r í el paso del Rio Grande, porque ¡os 
habitantes de la márgen del Norte, habían quitado las canoas y 
defendían el paso. 

¿Que hizo Uñate? 
Con intrepidez admirable, forzó el paso del rio, en medio do un 

terrible combata que le dieran innumerables ejércitos de loa se-
ñoríos confederados del Norte, y en el que estuvo á punto do 
ser derrotado; pero la superioridad de las armas y do la táctica, lo 
dieron la victoria que costó trescientos muertes al enemigo, en Ion 
que el vencedor desahogó su venganza, haciéndolos pedazos á 
lan'adas, cuando ya estaban muertos en el campo. Despues do 
la victoria ocupó las poblaciones de Copalan é Itzcatlan y er tró 
al valle de Xócotlan y Coacóala<» (Tierra de culebras), cuyas 
poblaciones, que contenían mas de seis mil habitantes, lo recibie-
ron do paz. 

¿No hubo mas resistencias? 
Eu el pueblo do Teponalmaxco ó de los instrumentos llp.v adoii 

teponahuaxtli, resistieron cuatrocientos hombres sostenidos por 
el tactoani confederado de íóchict lan [Tierra de tunas]; y aun-
que dieron cruda 'bater ía , fueron derrotados, con lo cual so 
efectuó la conquista do Tácotlan, quodando en poder do los es-
pañoles la capital do este nombro, con la villa do Cuquio quo con-
tenía quince mil habitantes, y los pueblos do Mczlícai an, Topoiia-
huaxeo, Itztláhnacan, Coacóalan, Ocotiqno, Xóthitlan (E11 las llo-
res), Cóntlan, Mayonalixco, Huitcalco y Yahualican. 



¿ \ dónde se dirijió despuoR el expedicionario? 
Al señorío do Teocalticlie ó Tcocaltitzin, que significa casa del 

señor dios. 
¿Como fué recibido* 
Con muestras do paz; pero viendo Oñate que aquel señorío va 

había sido conquistado por Chirinos, y que por otra parte, fuera 
de la poblacion en que estaban el templo y el Ídolo venerado, lo 
(lemas del señorío estaba compuesto de miserables aldeas de sal-
vajes, dejó aquellos puntos y se dirijió hácia el Occidente, sobre 
el señorío ds Nóchictlan. 

¿Cómo fué rocibido en aquel Estado? 
En un cerro escarpado inmediato h la ciudad, se fortificaron 

mas de seis mil combatientes; pero despuee de una deaesperada 
defensa, fueron derrotados y reducidos á la esclavitud los que 
cayerou prisioneros. 

Con esta derrota ¿quedarían desalentados los nochictlecas? 
i odos los quo juidieron escapar a la esclavitud, unidos á otros 

va.erosos ciudadanos, se fortificaron en otra eminencia escarpada, 
liamada l io en azteca y peñol en castellano; y alli resistieron con 
t u denuedo y constancia, que no le fué posible á Oñate apoderar-
Sé'de aquel punto. 

¿Que hizo, pues, Oñate? 
SI ando fundar una ciudad española frente á la fortaleza para 

can sar, de esta manera, la constancia de los defeusores y dar tiem-
po á que consumieran las provisiones de sitio, lo cual'en efecto 
sucedió, ret i rándoselos sitiados á otra fortaleza del señoría de 
Xochipilau (en el nionton de flores). 

¿Qué nombre puso Oñato á su colonia? 
Al principio la llamó Espíritu Santo y despues Guadalajara 

por honor a Ñuño do Guzman que era natural de la ciudad de ea-
ic nombre en España. Esta fué la primera poblacion española 
l u d a d a en Chimalhuacan y el- origen de la actual capital del Es-
tado d i Xalixco. 

¿De qué año data su fundación? 
. D e l a ü u d e el '"es de Abril, aunque despues se cambió 
a «¡tros sitios, basta quedar definitivamente establecida en el va-
llo de Atemaxac en donde hoy existe. 

¿Qué quiere decir Guadalajara? 
Es una palabra árabe adulterada por la mala pronunciación es-

pañola, compuesta del sustantivo wadil que significa rio y dei ad-
jetivo adjara, que quiere decir, pedregoso. 

¿Por qué se llamó así? 
Porque cuando los arabos conquistaron á España, constriñeron 

una poblacion a orillas del rio Henares que es muy pedregoso, y 

la 'designaron con el nombre de "Wadil-adjara b Río-pedregoso; 
mas despues los españoles, pronunciando mal ese nombre, lo con-
virtieron en Guadalajara. D i esta ciudad de España era el con-
quistador Guzman, y por eso 6e le puso el mismo nombre a la 
ciudad quo con el tiempo vino á ser la capital de Xalixco. 

¿A dónde se dirigió despues Oñate? 
Dejando de alcalde á su hermano Juan en la ciudad naciente, 

con una guarnición competente y con órden de establecer planta-
ciones y crías de ganado en los campos inmediatos, y de cons-
truir una fortaleza para la defensa, se dirigió á la conquista del 
eeñorío de Xochipilau. 

¿Entró depaz? . 
La ciudad estaba edificada sobre la mesa de una-eminencia lla-

mada peñón, situada entre el moderno pueblo de Juchipila y A -
pozolco, y estaba perfectamente fortificada y defendida. Por la . 
entrada al peñón habia uu estrecho bien fortificado y era preciso 
tomarlo primero por asalto para llegar á la ciudad; mas los espa-
ñoles no lo pudieron conseguir eu muchas días do combate. ¡ 1 al 
era el encarnizamiento con que los skiadosse defendían! 

¿Qué lucieron, pues? 
Haciendo uu desesperado esfuerzo los soldados españoles 

Lipar y Fernando Flores, seguidos de la caballería, como otros ca-
balleros de novela, saltaron las trincheras, y batiéndose cuerpo á 
ouerpo con innumerables enemigos, lograron penetrar á la fortaleza. 
Entonces todo el ejército sitiador se desbordó por aquol punto y 
obtuvo la victoria, y los sitiados murieron unos al filo de la espada, 
otros desbarrancados, muchos quedaron convertidos en esclavos; 
pero la mayor parte se salvó eu las quebraduras de las monta-
ñas. 

¿Cómo 6e porté el vencedor? 
Con alguna generosidad; no obstante que redujo á la esclavi-

tud á todos los vencidos, como lo haoian todos los conquistado-
res. Ocupada la capital y el pueblo do Apotzolco. dió la primera 
en encomienda á Fernaudo Flores, y el segundo á Lipar, para 
que los disfrutasen como señores ellos y SIH descendientes. 
Despees ocupó I03 demás pueblos del señorí ., que eran X d p a n , 
Teocaltitíc, Abuanochco, Metatahunxco, Atotouilco, Mazáhuac, 
Mezquitótlan, Xayáliuatl, Apolco, Tenavócan y Cospálan. 

¿A. dónde se dirigió en seguida Oñate? 
Al señorío de Tialtenanco, en donde fué recibido de paz por 

el tactoani y I03 principales habitantes ¡lamidos Tszilis: Ya 
Chirinos habia somstido aquellos pueblos y á Oñate le pareció 
dirigirse liácia otro punto . 

¿A cuil? 



Ai señorío do Haey-Téotl 6 Gran Teul, en donde so venerab 
un ídolo famoso en un magnífico templo que era visitado de los 
pueblos mas distantes y que se puede conjeturar fué construido 
por las tribus aztecas cuando hicieron su mansión en aquellas 
comarcas, antes de dirigirse al valle de México. 

¿Los habitantes de aquella ciudad opusieron resistencia? 
Ninguna, no obstante que se hallaba situada sobre una emi-

nencia y defendida por la muralla de gigantescas rocas, no ha-
biendo mas que una entrada bien defendida á la mezeta de la 
montaña. 

,¿Por qué edificaban aquellos pueblos sobre las eminencias mas 

Para defenderse do las incursiones de las hordas salvajes del 
Norto. 

¿Cómo hacían para proveerse de agua? 
Buscaban los sitio3 en donde hubiera manantiales: así es quo 

a ciudad de Téotl ó del dios, tenia una rica fuente en medio do 
a plaza, con una alberca muy bien construida. 

¿Cómo fué recibido Oñate? 
Con ceremonias graves, como qno entraba al santuario mas 

venerado de Chimalhuacan, siendo agasajado por el tactoani y 
huey-teopixque ó gran sacerdote. 

¿Permaneció mucho tiempo en aquel lugar? 
El suficiente para descansar, proveerse do bastimentos y dar 

algunas explicaciones sobre ia religión cristiana. No quiso, por 
o'ra parto, detenerse mucho tiempo, porque aquella poblacionasí 
como todo el Estado, era muy poderoso y temía un levantamien-
to quo lo fuese fatal, porque aquellos habitantes eran muy alti-
vos y él contaba con poca fuerza para someterlos: así es que, des-
cendiendo de aquella morada de aguilas, se fué á ocupar los pue-
blos del señorío. 

¿Cuáles pueblos sometió? 
Tzicacalco, Tepécitlan, Xalixporipoco y otros quo han cambia-

do sus nombres. 
¿ A dónde fué despues? 
Llevando guías do aquellos señoríos, siguió su camino (lando 

vuelta hacia Etzátlan; pasó por lluetzilan, sometió al pueblo de 
Tuiz y llegó á Analco; despues pasó á un peñón llamado Tétzoli, 
donde habia una poblacion, y mas adelante se encontró con unos 
voladeros insondables, que solamente las águilas ó los gatos los 
podrían bajar . 

¿Qué hizo con esta dificultad? 
Viendo que todos temían descender, mandó abrir una brecha y 

formar uua vereda provisional: y dando el ejemplo, se ejecutó la 

obra y todo el ejército descendió hasta la ribera del rio Grande. 
Asombrados quedaron los guerreros de Atemanican que estaban 
preparados en el fondo de la Barranca para defender el paso dol 
rio. 

¿Qué, no hicieron resistencia? 
Huyeron á refugiarse en el cerro do Tochinchan é hicieron 

que los que allí levantaban fortificaciones, las abandonaran para 
entrega so de paz al capitan español que iba en su alcance. 

¿Cómo los pudieron persuadir? 
Haciéndoles esto ó semejante razonamiento: "Moradores do 

Tochinchan, ya no sirven tas al barradas, porque á loa quo han 
sabido bajar como águilas do lag elevadas cumbres del Tetzólí, 
no los podrán detener las murallas hechas á mano: salvemos 
nuestra vida entregándonos de paz, como lo han hecho esas in-
numerables tribus q u í los acompañan." Salieron entonces y to-
dos so pusieron á disposición de Oñate. 

¿Cómo so portó con ellos? 
Los trató con generosidad y llevándolos en su compañía, Ies 

hizo abandonar aquellas rocas y los persuadió á fundar el pueblo 
do Teqnila en el sitio en quo hoy existo. Despues, pasaudo 
por las ruinas do Tahualolco, entró á Xochitépec. 

¿Qué rocepcion le hizo el altivo Gnaxícar? 
Le recibió do paz y le llevó por el pueblo de noxtotipaqnilitl 

(Flostotipaquillo), al do Etzatlan, á cuyo tactoani habia estado 
sometido, Alli se incorporó Oñate á la división do Guzman. 

¿Cómo, puos qué esto conquistador no habia quedado en el 
reino de Tónalan? 

Sí; pero mientras Oüate hacía su expedición, Guzman so ha-
bia dirigido h Tlalan ó Tala, y despues do examinar la3 magea-
tuosas ruinas que alli encontró, de una ciudad construida en edad 
remotísima por una raza de gigantes y destruida á principios do 
aquel siglo por los tarascos, según le informaron, habia ocupada 
íi Ktzatlan, donde fue bien recibido por el tactoani y por uu mi -
sioncro cristiano. 

¿Es posible quo estuviera nlli un misionoro? 
Desdo quo Cor ten do ñau Buenaventura conquistó aquel tac-

toanazgo y lo ti i<> en feudo ó encomienda á Juan do EJscraceiu, 
ésto mandó do México á uiv,misionero y un auxiliar, quo pasando 
por Colima y Aullan, so habían establecido en Etzatlan para ca-
tequizar á diferentes pueblos. 

¿Quiénes fueron estos misioneros y cómo pudieron conservar-
se con vida en modio de tantos pueblos aun no sometidos? 

Fr. Francisco Lorenzo y Fr . Andrea do Córdova eran los nom-
bres de esos varones apostólicos, y pudieron vivir solos y hon-



rados entre los habitantes de Etzatlan, por sas eminentes virta-
des y ejemplar vida, porque el hombre virtuoso hasta de loa 
salvajes es respetado. 

¿Quién recibió á Guzman en Etzatlan además del tactoani y de 
los misioneros? 

E< mismo Juan de Escarcena, que viniendo en el ejército de 
G u z n t n se l i i h a adelantado pa ra preparar la recepción como se-
ñor encomendero. 

¿Unid Gjzman este señorío á su conquista? 
No, porque ya pertenecía á la de Cortés y estaba incorporada á 

la Nueva España con las provincias da Avalos y Colima. 
¿Qué hizo Guzman en aquel pueblo? 
Permaneció en él por el espacio do casi dos meses, Abril y 

Miyo d i 1530, de suerte que agotó con su ojército todos los ví-
veres de aquellos infelices habitantes, y ya les extorsionaba t an-
to para que le proporcionaran maíz, que les estaba haciendo 
abandonar la poblacion y remontarse á los cerros para libertarse 
de su tiranía, hasta que Escarcena y los misioneros le conjura-
ron á que dejase aquel desgraciado pueblo que uo podía sopor-
tar va tanto tributo. Entonces prosiguió en su conquista y lo» 
males cesaron, haciendo Escarcena que lo8 fugitivos naturales 
volvieran y reedificaran ol pueblo de Yahualolco, destruido hacia 
tanto tiempo por los tarascos. 

LECCION VI . 

A ' ¡ 0 T r n z 6 Guzman la reconquista del ruino de Xalixco? 
Asotando todos los pueblos intermedios que ocupó en 6U tran-

sito, d i suerte que los habitantes, en unos lo opusieron resisten-
cia y en otros huyeron despavoridos á los montes. 

¿I or qué ejecutó semejantes autos de vandalismo? 
i orque de esa manera quiso persuadir á que el reino de Xalix 

co aun uo había sido conquistado por Cortés de San Buenaven-* 
q u í t a s e 1 1 0 P ° r 10 í a " 1 0 ' ' ' b Í a P e r t e u e c e r a l P i f a««» lo con" 

¿Pues de qué utilidad podía servir ú Guzman este ardid? 
De que el remo de Xalixco le perteneciera á él T no á su anta-

gonista Hernán Cortés. 
¿Y para este fin se valió de medios tan inicuos? 

Los conquistadores y aventureros de aquella época, nunca ss 
paraban en medios para realizar sus propósitos; así es que, si no 
ha sido por los misioneros que se les oponían, habrían aniquíladu 

la poblacion conquistada, como lo hicieron en las Antillas y en la 
América del Norte. 

¿De suerte que los españoles no encontraron en Xil ixco la mis-
ma acogida que en años anterieres? 

Como entraron á sangre y fuego á aquel desgraciado reino. 110 
encontraron mas que enemigos 6 desiertos, pues todo lo reduje-
ron á ruinas. La reina ya no existia, y el soberano que la había 
sucedido, andaba con sus pueblos huyendo por las sierras: así es 
que los conquistadores hallaron la ciudad abandonada y proba • 
blemeute la destruyeron para vengarse, porque, no obstante que 
era populosa, no vuelve á figurar en la historia ni se sab3 el sitio 
donde existió, pues el actual pueblo de Xalixco, fué fundado des-
pués en distinto sitio por algunos de los moradores de aquella 
ciudad. 

¿Qué hizo Guzman despues de la destrucción de la ciudad de 
Xilixco? 

Entró á Tepic, en donde se le reunió Chirinos despues do haber 
hecho la expedición de que antes 6e ha hablado, y juntos recor-
rieron los pueblos de Xálan, Xomuleo, Abuacatlan, latían, Tzóatlan 
y Mézpan, así como los de Amaxocótlan ó Mascota, Cuauchuiau 
co, Tepoztizaloya, Cuautla, Atenquí' i t l , Míehtlau, Amatiau y Tial-
pan ó Talpa, en donde extorsionaron demasiado á aquellos infeli-
ces vecinos para proveerse de víveres, y en donde taviaron va-
rias refriegas y cometieron muchos excesos. 

¿A déndo se dirigieron despueB los conquistadores? 
Pasando por Guaristemba y Mécatlan, y atravesando el rio que 

sol lama de Santiago, entraron al reino de Aztatlan (Tierra de ¡as 
Garzas). 

LECCION VIL 

¿Cómo fueron recibidos los conquistadores en ©1 reino de Az-
tatlan? 

Al principio con benevolencia y como si fueran seres svporio-
res; pero después, por las atrocidades qua ejecutaron, se los de-
claró el odio mas terrible. 

¿Por dónde y cómo comenzó la conquista? 
Comenzó por el pueb 'o de Izouintlan [Tierra del gato moutés], 

situada en la margen occidental del rio Grande, el dia l ? de Ma-
yo de 1530. El tlamacaxque ó gobernador de la provincia, d ts-
de luego que supo cómo el ejército conquistador se aproximaba, 
atravesó el rio con numeroso acompañamiento de sus capitanes y 
salió á recibir á los huéspedes. Al llegar á la presencia de S u -



¡o de Guzman se postró de rodillas é intentaba besar la n i 'no 
del caballo del conquistador; mas éste no lo consintió, sino quo 
desmontando, abrazó al tlamacaxque. Es te entonces puso en 
• a mano de aquel un bracelete de oro adornado de preciosas 
plumas y un hacecillo en forma do ramillete del mismo metal. 
Despues de estas y otras ceremonias, llevando á Guzman las rien-
das del caballo, condujo a los conquistadores po r un vado que en 
el rio habia y entraron al pueblo en medio de una curiosa y ató-
nita multitud. Fueron aposentados cómodamente y obsequiados 
con ricos banquete s por espacio de diez dias, que fueron los que 
allí permanecieron. 

¿Qué hizo entretanto Guzman? 
IIizo al tlaraacaxqne y á todos los principales ju ra r vasallaje al 

rey de España, y antes de abandonar la población remitió una em-
bajada al tactoani de Cént zpac, para que sin resistencia se some-
tiera al dominio español. 

¿Qne par t ido tomó este tactoani? 
Sin consulta de su señor el rey de Aztatlan, determinó recibir 

á los conquistadores, y al efecto salió á su encuentro con grande 
comitiva de hneixques ó principales, acompañado de sus hijos 
Tlamazólen, Coatí, Xuili y Cocolixicotl. 

¿Qué hizo entretanto Guzman? 
Movió su campamento sin esperar la contestación del tactoani; 

pero como éste habia salido á recibirlo, en el camino se encontra-
ron. Guzman so apeó del caballo y abrazó al tactoani que se lla-
maba Océlotl [ t igre] y éste, despues de ponerle al cuello un her-
moso collar de oro, le presentó un rico regalo de diferentes pie-
zas de oro, plata, perlas, corales y azabache; curiosidades de plu-
mas, vestido» de pieles curtidas y mantas de algodon y pelo do 
conejo. 

¿Bs posible quo se hubieran encontrado semejantes objetoR en 
un pueblo miserable y bárbaro como se supone era el antiguo 
chimallmacano? 

No solo esos objetos, sino otros que suponen cierto grado de 
cultura, se encontraban en aquel pueblo, y sobro todo, en el reino 
de Astatlan. Por lo demás, el tactoani Ocelo ti, cegun lo descri-
ben las crónicas de los misioneros, era poderoso y muy inteligen-
te: alto de cuerpo, de musculación atletka, de color rmariilento y 
de maneras graves: vestia una túnica de algodon en forma de ga-
ban y una larga capa de piel de tigre con su capucha, toda bor-
dada de cuentas de oro y de perlas: un magnifico copili cubierto 
de hermosas plumas y collares cubria su cabeza, y sandaliasd e 
cuero con brillantes cáligas adornaban sus robus tos pies. 

¿Cómo fué recibido Guzman por esto tactoani? 

Con todas las ceremonias y miramiontos'debidos á un tan ex-
celso liuéspc l, como se le 6upouia en aquellos pueblos: as í es 
que las provisiones para la masa y los espectáculos públ icos , no 
faltaron durante los ocho ó nueve dias que lo¿ conquis tadores 
estuvieron eu aquella poblacion. 

Y estos ¿cómo se portaron? 
Al p.-incipio con alguna moderación; auaqua los veinticinco 

jnil auxiliares qua llevaban, no habían dejado de cometar sus de-
predaciones; pero ya desde Céntizpac, 110 sa s i b e por qué raoti-
yo comenzó Guzman á desplegar t o l a la ferocidad da su carác-
te r contra los pueblos de Aztatlan, al grado de que como v e r e -
»uos, los dejó convertidos en un desierto de ruinas, do batiere y 
d e desolación. 

l taferid lo que pasó. 
Desde Céntizpac, Guzman fraccionó su e jérc i to eu d i f e ren tes 

part idas, para que recorrieran las florecientes y numerosas p o -
blaciones del valle de Acaponétlan, mientras el se dirigía con las 
mejores tropas á la ciudad de Aztátlan que era la capital del re i -
no. As í sucedió; y al llegar á aquella corto, fué recibido c o n 
mas aparato y Bolcmnidad que en ninguna otra d é l a s poblaciones 
conquistadas. 

¿Q lé claso de ciudad era esa, por quién es t iba gobernado el 
reino, y cómo fué obsequiado Guzman con su ejército? 

Las crónicas de los misioneros quo son las únicas que la men-
cionan, solo dicen qua ora la mas poblada de todas la3 ciudades 
de Chimalliuican, sin dar ningunos pormenores; mas es de pre-
sumirse que 3iis templos y palacios, así como sus duin^s edificios, 
sarian los mejoras del pais . El rey (Huay-t latoáni) que en ton-
ces gobernaba, era Xonácatl y Oriz, anciano respetable por &u 
prudencia para gobernar y celebro por sus conocimientos eu la 
historia antigua del país, y quo ignoramos cuál fué su buerta eu 
la catástrofe de qfto mas larde fué víctima su patria, puco solo 
se sabe que le sucedió Xaatámetl, L i recepción que ¿ los coi' 
quistadore3 se hizo fué espléndida; pero lo que uiaB llama ta 
atención fué el espectáculo d j u iu espacio Ja c u c o rou-iuo CJU 
que se les obsequió. 

¿Cómo fu1'- esa espetticu!-)? 
Ea un anfiteatro que es,..ba construido en uu patio interior 

del cíiüliuey ó palacio, se eoltarou dos fiera.3, uu tigre y un cai-
mán. pa ra qua con su lucha divirtieran al público espectador. 
Por iargo tiempo se presenció el encarnizado combato de aque-
llas fieras, hasta que la victoria quedó por el tigre; y los españo-
les quadaron admirados de encontrar en el Nuevo Miindo una 



fiesta algo parecida á las del antiguo, como el eireo romano do 
fieras y los toros do España. 

¿Qué hicieron los conquistadores mientras estuvieron en aque-
lla ciudad? 

Enorgullecidos por el buen trato que so les daba y aumentada 
su ferocidad por la codicia do tantas riquezas que admiraban, 
comenzaron á ejecutar sus habituales rapiñas y á hacerse inso-
portables. Sin duda aquellos pueblos, que no estaban acostumT 
hrados á someterse á la tiranía de los extraños, tomaron sus me-
didas para desembarazarse de sus molestos huéspedes; y consi-
derando Guzman que esto importaba un acto de rebelión contra 
el monarca español, tal vez declaro traidores y hasta herejes a 
aquellos ofendidos pueblos y decretó su destrucción, porque en 
poco tiempo las florecientes ciudades habían desaparecido y en 
su lugar so encontraban campos cubiertos de cadáveres, do rui-
nas. de cenizas y desolación. 

¿Pero es posible que se dejara aniquilar un pueblo tan nume-
roso como :o era el de Aztatlan? 

Puede congeturarse que so defendió; pero que al fin sucumbió 
debido á la superioridad de la política, táctica y armas europeas, 
así corno á las traiciones que nunca faltan, .1 la venganza ó rapa-
cidad do pueblos vecinos aliados del invasor, y sobre todo, al en-
g&fio con que este se posesionó do los pueblos. Todo esto so 
puedo creer racionalmente en vista do lo que dice una cróid-i 
de la conquista eclesiástica de Xalixco, que aun permanece iné-
dita. 

¿Qué es lo que dice esa crónicj»? 
Al pié de la letra di-e lo siguiente: ' T n a do las tieiraa quo 

mas lloran la despoblación de sus antiguos moradores en c.s'<*. 
reino, es el gran valle de A capónela, donde mostrando las s< oía 
les do sus muchas poblaciones, mueven á lástima á cuantos 1 
miran: tenia entre otros un pueblo numerosísimo llamado A 7 ta" 
tlan, (y á este dice nuestro Tello) sin dar razón por que, luego 
que llegó D. Ñuño, lo fué llevando á fuogo y sangro con tanto 
rigor, que le dejó cuasi acabado, y lo mesmo hizo en otro pueblo 
llamado Comitl. Los cuales hallándose en tal conflicto, so junta-
ron y con haber sido tanta la mortandad que so cubrieron aque-
llos campos de muertos, se hallaren hasta diez mil vivos y guia-
dos do sn cacique Xuotame, que despues do bautizado so llamó 
D. I.ni=>. llegaron ante D. Ñuño do Guzman y puestos do rod-llas 
lé sut .i'.'án n aplacase sus erro** y les perdonase ei en alguna 
cosa la na oían faltado,>ti¿e riles querían da buena voluntad per 
vasallos del rey ¿cEspaña ." 

Ranero despues Ja crfcíca que tanto los ancianos, las eres 

y ios niños-, como los guerreros que habían sobrevivido á la des-
trucción do su patria, cuando Guzman so aplacó, con cantos Y 
muestras de jubilo, so volvieron á su ciudad destruida y mora-
ron por algún tiempo entro s\is escombros, hasta que otra mas 
tembló calamidad los destruyó completamente, 

¿Qué calamidad fué esa? 
La inundación de aquellas comarcas por los tios y los lagos, 

que saliendo do cauce á consecuencia de una terrible lluvia do 
«•eia días, convirtieron las selvas en una especie do mar que duró 
mas do un mes, semejante al que forma el rio do las Amazonas en 
la América meridional y que llaman gapo en el idioma do aque-
llos indios, 

¿131 ejército conquistador se libró c>e la inundación? 
La naturaleza que no distingue al justo del injusto, envolvió en 

aquella catástrofe también á los feroces conquistadores: así es 
que fueron innnudados, y á penas, en las cumbres de les árboles, 
se pudo salvar -on mil t rabajes la tercera parto de ellos, refu-
giándose despues en balsas en el pueblo de Acaponétlan que ae 
había salvado; pero perdieron la caballería, las armas, las muni-
ciones y los víveres, y so hallaron en tal situación, quo Guzman 
trataba de suicidarse. 

¿Por qué no llovó á efecto su propósito? 
Porque Cristóbal do Oftatn. que era un capitan valiente y gene-

roso, con un enérgico discurso lo hizo desistir de tan desatinado 
intento. 

¿Cuál fué ose discurso? 
Es él queVgne, copiado de la crónica eclesiástica: "Señor: 

v\. Büñcria no anime y no,sé eldhe-6 morir por lo sucedido quo 
de tales a c e d a s :.-yvén vive libro en el inundo? y mas do los 
QUE H I E R E * do sus infortunios y á .-OÍta ¡lo sus trabajos buscan 
honra y ! renestar como nosotros* V. Señoría no d e s l a v e oue 
el hombro valeroso tan buena cara lia de hacer á la ' for tuna 
en siendo míih, crnio so la hiciera cusiendo buena: para es-
Ios casos so hizo el Animo y la conformidad. Mire V. Sef toüi 
que si V. Señoril so deja morir, no viviremos todos: busquemos, 
pues, parte mas có:-i v!a lomte hallemos mantenimiento v algim 
resguardo a las aguis, q io pasadas éstas, fácil será, con la ayuda 
de -J. .Y 8 . r e ! ;-.w(0S de gentes y lo necesario con que urose-
guir !a conquista.'' Con este discurso el ánimo abatido del crtn-
;instador recobró su acostumbrada fiereza y encontró los me,Vos 

de salir de tan apurado trance. 
;,Q lé fué lo que hizo Guzmar.? 
Mando á México á Juan Sánchez de Olea para que Je trajera nn 

nuevo ejército con armas, municiones y víveres; pero en el entre-



tanto que éste volvía, que fué en ol término de dos meses, Guz-
inan y sus soldados tuvieron que alimentarse hasta con las saban-
dijas que la tierra humedecida, despues de la inundación, habia 
producido. 

¿Qué sucedió con los liabitantoB del reino de Aztatlau? 
Los que se libertaron de la matanza y de la inundación se 

refugiaron en la sierra de Náyarít , y declararon un odio tan terri-
ble á los españoles, que éstos, en eí espacio de casi dos siglos.no 
los pudieron someter; pero el rico y poderoso reino de Aztatlan 
quedó aniquilado, y hasta despues fue cuando se fundaron algu-
nos de los pueblos que hoy forman el departamento do Acapone-
ta. 

Despues que Olea volvió de México con los auxilios necesa-
rios. ¿por dónde prosiguió l a couquista? 

Dejando Guarnan aquellos campos de lágrimas, en el mes de 
Octubre se dirigió para Uólhuacan (Culiacau), pasando primero 
por Chianiétlan donde fué recibido por un concurso do cinco mil 
personas, y despues por Maturen, Piáxtlan y Mazatlan (tierra 
de siervos). Cuando llegó á Cólhuacan salió un concurso de 
diez mil personas á recibirlo, y yendo por delante el tactoani, se 
postro de rodillas á la presencia de Guzman y arrojando un pro-
fundo y fuerte suspiro, le preguntó si habia venido del cielo. 
Guzman ¡e contesto' que no venia sino del mayor imperio del 
Oriente, mandado por su monarca para enseñar la religión ver-
dadera y exigir vasallage de cuantos pueblos encontrara. 

¿Que contestó el tactoani? 
Dijo, que de buena voluntad recíbia tal religión y so sometía 

al dominio de- aquel monarca, y hir iendo ricas donaciones á Guz-
man, alojo al ejército conquistador en la ciudad y lo proveyó de 
víveres. 

¿Siguió Guzman internándose mas en las provincias do Occi-
dente?-

Todavía llegó hasta Nav i to , cuyos habitantes eran de consti-
tución corpulenta, numerosísimos y de raza é idioma diferentes 
del náhuatl. 

¿Cómo fueron recibidos al ¡i los conquistadores? 
n-ü rneuio de un concurso de cincuenta mil bárbaros, los que, 

soltando nu gran número d e caimanes que cu una selva teniaa 
encerrados á la orilla do u n rio, saltaban sobre ellos ó los lazaban, 
cuyo espectáculo agradó á los españoles; pero mas les agradó el 
obsequio de perlas, corales y gargantillas do oro que la reina les 
hizo. 

¿Qué hizo despues Guzman? 
Mandó á 1'cdru Chirüioe a la conquista del reino de retalian 7 

provincia de Smaloa: á José Angulo á la de Tópia y Panuco- á 
Cristóbal de Oñate á la de Aldato, Hosbal v Capirato; y él se vol-

Xalisco, dejando en Oóloacan una colonia de españoles con 
el Br. Gutiérrez. 

¿Por qué se volvió? 
Para organizar en un reino todos los pueblos que habia conquis-

tado, según se dirá en la lección siguiente. 

LECCION YIII. 

¿Cómo comenzó Guzman á organizar su reino? 
t un tando poblaciones españolas y repartiendo todos los terre-

nos con sus habitantes, entre los conquistadores, para lo cual tu-
vo que recorrer de nuevo los principales Estados chimalhuacanos 
ya conquistados, en lo que se ocupó la mayor parte del año do 
1531, sin olvidar que era preciso dar cuenta al monarca español 
de todos ios sucesos do la conquista. 

¿Con qué autoridad despojó Guzman á los chimalhuacanos da 
todos sus bienes y los redujo i la esclavitud? 

Con la autoridad de la fuerza y á pretexto de que as" era indis-
pensable para premiar los servicios de los conquistadores, para 
bien espiritual de los conquistados, para el cultivo de la tierra y 
para la procreación de los ganados europeos. 

¿Cómo fué el informe que Guzman dió sobre la conquista y qué 
cosas se le ordenaron en contestación? 

El informe se concretaba á dar cuenta de las t ierras conquista-
das, omitiendo las injusticias cometidas, y a pedir que á todo lo 
conquistado se le llamase Castilla La Nueva de la mayor España, 
con excepción de los reinos de Xalísco y Astatlan que se llama-
rían Nueva Galicia, por parecerse en las estrellas á las de aquella 
provincia en España: también se pedia en él la facultad de expro-
piar y reducir á la esclavitud á los conquistados, con otras mu-
chas marcedes; pero el consejo de Gobierno de España no acce-
dió a tales peticiones, sino que ordenó que á todo el país conquis-
tado se le llamase Nueva Galicia, fundándose su capital en donde 
Uuzman quisiera, con el título de Compostela; prohibió la esclavi-
tud de los conquistados y aplazó la resolución de las demás mer-
cedes que Guzman pedia; no obstante, le confirmó en el cargo de 
gobernador y capitan general del nuevo reino. 

¿Cuáles fueron las poblaciones españolas que Guzman fundó y 
que autoridades fueron las primeras? 

Guadalajara, con el título de villa, que como ya se ha dicho, fué 
tundada por Cristóbal de Oñate en la mesa de Nóchictlan en el 
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ano de 1530 y tuvo por primera autoridad ó Juan de Oñate; ]a vi 
Ila Je la Purificaci.;:. ¡Ue fundó en el valle de Xochimilco Juan-
Fernandez de Hijar, su primer alcalde, en 1532: la villa de Chiamé-
tlan (lugar de chiay magueyes), fundada por Cristóbal de Barrios; 
la de Cóloacan ó Cuüacan, por Diego de Proaño; aunque estas dos 
ya eran ciudades conquistadas; y por fin, la ciudad de Compostela 
en el reino de Xalixco, que fundó el mismo Guzman para que fue-
ra la capital del reino. 

¿En que lugar se fundó esta ciudad? 
Cerca de la ciudad antigua de Xalixco. 
¿Por qué se llamó Compostela? 
Porque así se llamaba la capital de Galicia en España. 
¿Qué significa ese nombre? 
Es Una palabra latina adulterada, formada del nominativo cam-

pus, campo, y del genitivo stella*, de la estrella, que quiere decir 
campo de la estrella. 

¿En qué año se fundó esa antigua capital de Xalixco? 
En el de 1532. y se la concedierou todos los privilegios de que 

gozaba la ciudad de Compostela en España. 
¿Por qué no se fundó en el centro de la confederación chimal-

hnaeana. sino en uno de sus límites, en un lugar tan mal sano co-
mo es el de la costa de Tepic? 

Porque Guzman quería qne la capital de su reino estuviera cer-
ca del mar. para podar con facilidad seguir en los descubrimien-
tos que intentaba realizar, y también para apoderarse, de esta 
suerte, del reino de Xalixco que debia pertenecer á la Nueva Es-
paáa. por haber sido descubierto por cuenta de Hernán Cortés. 

¿Quién fué el primer gobernador de la confederación chimal-
bna cana llamada ya Xneva Galicia? 

El mismo conquistador Ñuño: de Guzman. 
¿Este gobierno comprendía todos los reinos y tactoanazgos de -

la antigua confederación? 
Xo los comprendía á todos, pues el reino de Colima y los tac-

toanazgos de Aujútan, Tzápotlau, Tzánlan y Cñapalac, quedaron 
dependiendo df i gobierno de México, por haber sido descubier-
tos por Hernán Co: ; pe ro la Nueva Galicia se aumentó consi-

, derablemente por el Norte y Occidente con las vastas comarcas 
que le agregaron X .ño de Guzman v sus tenientes, como vere-
mos en el curso de esta historia. 

¿Qué otras autoridades hubo por aquel tiempo? 
En el orden político no hubo ma= autoridad que la militar ab-

soluta da Guzman y sus tenientes: y en el ec'ssiástico, la de los 
misioneros evangélicos. 

¿Quiénes fueron lo? conquistadores principales? 
Ñuño de Guzman, Cristóbal de Oñate y Juan su hermano. P e -

dro Aimendez Chirinos, Juan Fernandez de Híjar, Cristóbal de 
Barrios, Fernando Flores, Miguel de Ibarra, Cristóbal de "Tánia, 
Francisco de la Mota, José Angulo y una mujer llamada Beatriz 
Sellan. 

¿Quiénes fueron los principales misioneros? 
Los bachilleres Bartolomé de Estrada, primer párroco de Tó-

nalan, y Alonso Gutiérrez, y los religiosos Fr. Juan de Padilla, 
Fr. Juan de Badillo, Fr. Miguel de Bolonia y Fr. Antonio de Se-
govia, fundador del primer convento de franciscanos en la anti-
gua ciudad de Tétlan, todos acompañados de novicios mexicanos 
que les servían en !a predicación del Evangelio y en el estableci-
miento del culto. Despues llegaron otrcs dos misioneros, muy 
dignos de memoria por el martirio que sufrieron, Fr. Juan Calero 
y Fr. Antonio de Cuellar.y el célebre anacoreta Gregorio López, 
de quienes mas tarde se hablará. 

Una vez que Guzman fundó la capital de su reino, ;en qné se 
ocupó? 0 ^ 

En hacer diferentes excursiones para organizar lo que enton-
ces se llamaba admin :stracion, mientras loa misioneros, por su 
parte, catequizaban idólatras, destruían los ídolos y sus templos, 
congregaban á las tribu? nómades en hermosos pueblos y levan-
taban iglesias y conventos por todas partes. Así permanecieron 
las cosas por algunos años ha6ta la terrible insurrección que e s -
talló. no habiendo acaecido en e e intermedio otra cosa notable, 
que la traslación de la villa de Guadalajara á otro punto y la con-
quista de Sinaloa y Sonora por Pedro Aimendez Chirinos. 

¿A qué punto se cambió la villa de Guadalajara. por qué cau-
sas y en qué año? 

Sá"trasladó áTónalaa por estar muy distante y ser muy insegu-
ra la mesa de Nóchictlan, en donde se habia fnndado. La tras-
lación se verificó en el mes de Mayo de 1533, en cnya fecha so 
repartieron los solares para las fabricas, continuando de autori-
dad política Juan de Oñate, y nombrado párroco el Br. Antonio 
Tel.o; mas á fines del mismo año, Guzman ordenó que se cam-
biase al valle de Tacotlan [jurisdicción de Cuquío] en donde per-
maneció por algunos años, pues aquef conquistador quería con-
vertir en marquesado el reine de Tónalan, como Cortés lo habia 
hecho con Oaxaca. 

¿Dadme una ligera idea de lo que aconteció á Pedro Aimendez 
Chirinos en la conquista de Sinaloa y Sonoro? 

Chirinos salió de Coloacan y se dirigió hácia el X. E. Llegó á 
una poblacion Ifemeda Petatlan, despues á otra llamada T!amocha-



lan hasta quo llegó á Yaquiní en donde encontró numerosos pue-
blos. Allí tuvo noticias de que hacia el Norte había hombres 
parecidos á los blancos y remitió en su busca al capitan Lázaro 
de Cebreros con cinco soldados de á caballo. En efecto, cinco 
soldados que muchos años antes habían acompañado á Panfilo de 
Narvaez en una expedición á la Florida, se habían perdido en los 
desiertos del Norte, y habiéndose hecho pasar por seres superio-
res entre las hordas salvajes, habían hecho una excursión tr iun-
fal á la aventura y al través de los desierto», hasta llegar por ca-
sualidad á la frontera de Sonora. Allí vieron un salvaje que traía 
atados a! cuello, á guisa de amuleto ó talísman, un clavo de herra-
dura y una ovilla de talabarte; y habiéndole preguntado de don-
de habia habido aaiíellos objetos, contestó que unos hombres ba-
jados del píelo los habían dejado en un lugar inmediato. Enton-
ces comprendieron los peregrinos que no podían ser sino de al-
gunos españoles qu9 habrían llegado á aquellos puntos y sup.i-
caron al salvaje los condujera liácia aquel lugar. Asi lo hizo, y 
llegaron al rio Yaquiní, en donde se encontraron co-i Cebreros. 

¿Qué hizo la turba do salvajes quo les acompañaba? 
No queriendo volverse á loe desiertos del Norte, de donde ha-

bían salido, se quedaron en Sonora y fundaron dos pueblos con 
los nombres de Popuchi y Apuclia. 

¿Quiénes eran esos célebres peregrinos de la Florida? 
Eran Juan Nnñoz Cabeza de Vaca, Dorantes, Castillo, Maldona-

do y un negro llamado Estsbanillo. 
Si esa relación 110 estuviera confirmada por la historia, ¿no po-

dría considerarse como una leyenda de caballería? 
E11 efecto; mas las acciones qua IOB españoles ejecutaron en 

aquella época, mas se parecían á las proezas de_ los caballeros 
andantes, que á los hechos comunes de I03 conquistadores. 

¿Qué otro suceso notable pasó por este tiempo? _ _ _ _ 
La deposición do Guzman, 6U viaje á España, el juicio á que 

se.le sometió y su muerte infeliz. 
¿Quién fué nombrado para depener á Guzman y suceder.e en 

el gobierno? , 
D. Luis de Castilla, quien antes de llegar á Compostela fue 

sorprendido por Juan de Oñate y conducido prisionero á la pre-
sencia de Guzman. 

¿Y éste qué hizo? . 
Paso en libertad á Castilla y marchó luego á México con ánimo 

de trasladarse á Génova para eludir el castigo que ya le amena-
zaba; pero en México fué sorprendido por su juez de residencia, 
el Lic. Diego Pérez de la Torre, puesto en prisión y conducido á 
España, en donde llegó á tal grado de miseria, que tuvo que p e -

dir limosna para mantenerse, hasta que murió en ese miserable 
estado en el año de 1544, p3ganuo asi los grandes crímenes que 
habia cometido. 

¿Quién entró á desempeñar el gobierno de la Nueva Galicia? 
El mismo Lic. Pérez de !a Torre. 
¿Cómo se condujo? 
Con mucha' moderación. Derogó las órdenes bárbaras do su 

antecesor relativas á la esclavitud, se ocupó do organizar el go-
bierno, de protegor la cria de ganados, y habría ¡levado todas las 
cosas á buen término, si una terrible insurrección causada por 
las tirai.ias pasadas y que estalló en su tieinp >. no le hubiera 
impedido realizar sus buenos propósitos. 

C A P I T U L O IV. 

I n s u r r e c c i ó n «le N u e v a G a l i c i a . — B a t a l l a d e M o -
c b i t i l t i c . — B a t a l l a d e l J l í c l i t o n — B a t a l l a d e K ó -
c h i c t i a u . — S i t i o d e G u a d a l a j a r a . — L l e g a d a d e l T i -
r e ? M e n d o z a . — B a t a l l a d e C ó y n a n - B a t a l l a d e X o -
c i i i p j í a n . - S i t i o t ¡e l 3 ¡ í e h t « m . — C o n c l u y a n d e l a 

g u e r r a . — C o n s i d e r a c i o n e s . 

LE.CCION I. 

¿Qué acontecimientos notables ocurrieron al principio del go-
bierno del Lic. Pérez de la Torre? 

Este gobernador comenzó.su administración con tanta pruden-
cia y justicia, que en el periodo de cinco años solo se ocupó de 
cumplir con las leyes favorables á los indios, sin desatender por 
esto, los intereses de los conquistadores; y durante ese espacio 
de tiempo, la Nueva Galicia comenzaba á prosperar: así ea que 
no hay mas acontecimientos que referir de ese tiempo, que la or-
ganización civil del nuevo reino y la rápida y abundante propa-
gación del Evangelio entre les idólatras. 

¿Hasta cuando permanecieron las cosas bajo tc.n favorables aus-
picios? 

Basta el año de 1538 en que comenzó a estallar una terrible 
insurrección. 

;.Qne causas la provocaron? 
Pór una parte el recuerdo cíe las atrocidades quo Gnzr 1 . • -



lan hasta que llegó á Yaquíní en donde encontró numerosos pue-
blos. Allí tuvo noticias do que hacia el Norte habia hombres 
parecidos á los blancos y remitió en su busca al capitan Lázaro 
de Cebreros con cinco soldados de á caballo. En efecto, cinco 
soldados que muchos años antes habían acompañado á Panfilo de 
Narvaez en una expedición á la Florida, se habían perdido en los 
desiertos del Norte, y habiéndose hecho pasar por seres superio-
res entre las hordas salvajes, habían hecho una excursión tr iun-
fal á la aventura y al través de los desierto», hasta llegar por ca-
sualidad á la frontera de Sonora. Allí vieron un 6alvuje que traía 
atados a! cuello, á guisa de amuleto ó talisman, un clavo de herra-
dura y una ovilla de talabarte; y habiéndole preguntado de don-
de habia habido aaiíellos objetos, contestó que unos hombres ba-
jados del cielo los habían dejado en un lugar inmediato. Enton-
ces comprendieron los peregrinos que no podían ser sino de al-
gunos españoles que" habrían llegado á aquellos puntos y sup.i-
caron al salvaje los condujera liácia aquel lugar. Asi lo hizo, y 
llegaron al rio Yaquiní, en donde se encontraron co-i Cebreros. 

¿Qué liízo la turba do salvajes que les acompañaba? 
No queriendo volverse á loe desiertos del Norte, de donde ha-

bían salido, se quedaron en Sonora y fundaron dos pueblos con 
los nombres da Popuclii y Apuchá. 

¿Quiénes eran eses célebres peregrinos de la Florida? 
Eran -Juan Ñnñez Cabeza de Yaca, Dorantes, Castillo, Maldona-

do y un negro llamado Estabanillo. 
Si esa relación 110 estuviera confirmada por la historia, ¿no po-

dría considerarse como una leyenda de caballería? 
En efecto; mas las acciones que IOB españoles ejecutaron en 

aquella époc3, mas se parecian á las proezas de_ los caballeros 
andantes, que á los hechos comunes de I03 conquistadores. 

¿Qué otro suceso notable pasó por este tiempo? _ _ _ _ 
La deposición do Guzman, 6U viaje á España, el juicio á que 

se.le sometió y su muerte infeliz. 
¿Quién fué nombrado para depener á Guzman y suceder.e en 

el gobierno? , 
D. Luis de Castilla, quien antes de llegar á Compostela fue 

sorprendido por Juan de Oñate y conducido prisionero á la pre-
sencia de Guzman. 

¿Y éste qué hizo? . 
Paso en libertad á Castilla y marchó luego á México con ánimo 

de trasladarse á Géuova para eludir el castigo que ya le amena-
zaba; pero en México fué sorprendido por su juez de residencia, 
el Lic. Diego Pérez de la Torre, puesto en prisión y conducido á 
España, en donde llegó á tal grado de miseria, que tuvo que p e -

dir limosna para mantenerse, hasta que murió en ese miserable 
estado en el año de 1544, pagando asi los grandes crímenes que 
habia cometido. 

¿Quién entró á desempeñar el gobierno de la Nueva Galicia? 
El mismo Lic. Pérez de !a Torre. 
¿Cómo se condujo? 
Con mucha moderación. Derogó las órdenes bárbaras do su 

antecesor relativas á la esclavitud, se ocupó do organizar el go-
bierno, de protegor la cria de ganados, y habría ¡levado todas ias 
cosas á buen término, si una terrible insurrección causada por 
las tirai.ias pasadas y que estalló en su tieinp >. no le hubiera 
impedido realizar sus buenos propósitos. 

C A P I T U L O IV. 

I n s u r r e c c i ó n «le N u e v a G a l i c i a . — B a t a l l a d e M o -
c b i t i l t i c . — B a t a l l a d e l J l í c l i t o n — B a t a l l a d e K ó -
c h i c t i a u . — S i t i o d e G u a d a l a j a r a . — L i b a d a d e l v i -
r e y M e n d o z a . — B a t a l l a «le C ó y n a n - B a t a l l a d e X o -
c i i i p j í a n . - S i t i o d e l 3 ¡ í e h t « m . — C o n c l u y a n d e l a 

g u e r r a . — C o n s i d e r a c i o n e s . 

LE.CCIOS I. 

¿Qué acontecimientos notables ocurrieron al principio del go-
bierno del Lic. Pérez de la Torre? 

Este gobernador comenzó.su administración con tanta pruden-
cia y justicia, que en el periodo de cinco años solo se ocupó de 
cumplir con ¡as leyes favorables á los indios, sin desatender por 
esto, los intereses de los conquistadores; y durante ese espacio 
de tiempo, la Nueva Galicia comenzaba á prosperar: así es que 
no hay mas acontecimientos que referir de ese tiempo, que la or-
ganización civil del nuevo reino y ia rápida y abundante propa-
gación del Evangelio entre les idólatras. 

¿Hasta cuando permanecieron ias cosas bajo tc.n favorables aus-
picios? 

Basta el año de 1538 en que comenzó a estallar una terrible 
insurrección. 

;.Qne causas la provocaron? 
Pór una parte el recuerdo cíe las atrocidades que Gnzr 1 . • -



bia cometido con los conquistados, y por la otra, lo mal que es-
tos veian el e s ' j lucimiento definitivo de los conquista-'.ores en 
el pais, cosa qae hasta entonces no-se habia hecho en toda forma. 

¿Por qué log chimalhaacauos no querían en su pais el estable-
cimiento de los españoles? 

Porque estaban ya habituados á la vida independiente de que 
antes habían gozado, y porque los conquistadores ejercían á mas 
no poder la mas dura tiranía sobre los pueblos que dominaban, 
despojándoles de su libertad y de sus bienes, tratándolos á ve-
ces como si fueran rebaños de animales. 

¿Cuál de los Estados confederados fué el primero que se in-
surreccionó? 

El de Xochitépec que aun gobernaba el tactoani Guaxícar. cu-
yo verdadero nombre era probablemente Coaxícori. 

¿Cómo comenzó la insurrección? 
Este tactoani, despues de desobedecer las órdenes de su enco-

mendero. levantó un ejército con los pueblos de su Estado, figu-
rando en primara linea ios de Ahuacatlan. Xoxtotipaquiltl (Hos-
totipaqaillo) y Xócotlan, y se fortificó en ¡as barrancas' de Mochi-
tiltic. 

¿Qué hizo el gobernador Pérez de la Torre cuando supo este 
acontecimiento? 

Formó junta de guerra con los capitanes y tres regidores de la 
villa de Guadalajara. que lo eran Francisco de Mota. Francisco 
Bar rony Miguel de Ibarra, y en ella se acordó que saliesen á la 
campaña los capitanes Alonso ATvarfez, Diego Sigler y Cristóbal 
Homero. Después de esto, el mismo gobernador acordó salir en 
persona á la campaña. 

¿Con qué fuerza marcharon todos estos capitanes? 
Con toda la fuerza que habia disponible, que se puede calcular 

en mas de trescientos españoles, y con mil auxiliares de Tónalan 
y Tiaxcmulco. mandados por el hneytlácatl ó general Cóvotl. 

¿Pues qué, los demás Es'ados se pusieron de part9 de* los es-
pañoles? 

Solamente el reino de Tónalan y los tactoanazgos del Sur: pero 
los demás comenzaron desde entónces á hacer una convocacion 
general para el exterminio de los españoles; y aunque todavía no 
se efectuaba la general alianza, ni era el tiempo oportuno para 
la insurrección, no obstante, Guaxícar habia ya iniciado las hos-
tilidades. Mas tarde se realizó la alianza de la mayor parte de 
los Estados y la insurrección se hizo general y formidable, mas 
por ahora solo hablaremos de la de Xochitépec. 

LECCION II. 

Luego que Guaxícar se insurreccionó y que Pérez de la Torra 
salió á batirlo, ¿en dónde se dió la primera batalla*? 

En la misma barranca de Mochitiltic en que los insurrectos sa 
habían fortificado. 

¿Cómo comenzó? 
Amtes da atacar Pérez de la Torre, hizo á los insurrectos tres 

requerimientos á nombre del rey de España, para que se rindie-
sen, prometiéndoles indulto; pero habiendo ellos contestado que 
primero morirían si no les era posible arrojar de la patria á sus 
enemigos, antes que rendirse, comenzó el asalto á la fortifica-
ción. Entonces I03 insurrectos descendieron á ¡a llauura, y die-
ron tan fuerte carga á sus euemigos, que los pusieron en grave 
conflicto; no obstante, los españoles al fin obtuvieron la victoria, 
debido a la superioridad de sus armas; mas con la pérdida deí 

f obernador, quien por haber caido del caballo en el acto de la 

atalla, quedó gravemente herido, y á consecuencia de esto, fa-
lleció á I03 pocos dias en la ciudad de Tétian. 

¿Quién le sucedió en el gobierno? 
El can tan Cristóbal de Oñate, á quien Pérez de la Torre de-

signó en su testamento para que se encargase interinamente del 
gobierno, mientras que el rey de España no dispusiera otra cosa. 

¿Qué sucedió entre tanto? 
Qae el virey de México, D Antonio de Mendoza, nombró para 

gobernador interino á Francisco Vázquez Coronado y para justi-
cia mayor á Luis Galiudo, y mandó á la vez que I03 españoles 
que andaban dispersos en toda la Nueva Galicia, se congregasen 
en la villa de Guadalajara, que habia comenzado á fundarse en el 
valle de Tacótlan, al otro lado del Rio Grande. 

¿Qué resultado tuvo la insurrección? 
Por de pronto quedó sofocada, porque Gnaxicar y sus parcia-

les se retiraron á las montañas, sin hacer una guerra ofensiva 3' 
tratando solo de conservar los puestos que ocupaban, y de pre-
parar en mayor escala la insurrección para mas tarde." 

¿Qué tiempo duró tal estado de cosas? 
El espacio de dos años, durante los cuales, tanto los conquis-

tadores como los conquistados, reservadamente se estuvieron 
preparando para comenzar la mas terrible luchi que jamas s e 
vió en toda la América, con excepción de la que sostuvieron lo s 
araucanos. Entre tauto, Vázquez Coronado fué confirmado en 
el cargo de gobernador de la Nueva Galicia por el gobierno e s -
pañol, y se ocupaba de engrandecer la villa de Guadalajara, se-



gun !as ordenes del vire?, atrayendo á cnantos españoles oodia y 
obligando a los fundadores á construir sus edificios de una mane-
ra sohda y permanente, según las órdenes del emperador Carlos 
V. En ese año tomo la villa de Guadalajara el titulo de ciudad. 

LECCION III. 

¿Cuáles fueron les acontecimientos notables que por este tiem-
po ocurrieron en la Nueva Galicia? 

La expedición de Coronado al reino de Tzíbola. la insurrección 
genera! de toda la Nueva Galicia, la batalla de Nóchictlan. la der-
rota de Pedro do Alvarado v su muerte. 

¿Cuál era ese reino de Tzíbola? 
Era uno que estaba sitnado en lo que hoy es Nuevo México, y 

del que Dorantes, en su peregrinación por aquellos desiertos, ha-
bía tenido noticia. 

¿Quién mandó que se conquistara? 
¿ i virey D. Antonio de Mendoza. 
¿Por qué se quería conquistar? 
Porque se decia que en él abundaban las riquezas da oro v p!a 

ta y que era poderosísimo. 
¿A quién se encomendó la conquista? 
A Coronado que como gobernador de la Nueva Galicia, residía 

en Compostela, en capital. 
¿Con qué elementos se hizo 1a expedición? 
Con la fuerza que en aquella capital tenia, y con trescientos es-

pañoles que el virey mandó de México de los muchos aventure-
res ociosos que allí habia y qua causaban graves molestias. Tam-
bién se agregó á esta fuerza un considerable ejército de indios 
aliados que nunca faltaban en las conquistas. 

¿Por qué rumbo salió la expedición? 
Por el rumbo de Cóloacan ó Cnliacan, atravesando despues la 

Sonora iiasta internarse en Chiltuahna. 
¿Qué acontecimientos sucedieron? 

. corresponde hablar de ellos en esta historia, donde solo 
cebemos tratar de ios sucesos de la Nueva Galicia: solo diremos 
que esa expedición hizo fiasco porque no se halló el reino qne 
se buscaba, y sí fué perjudicial al gobierno de la Nueva Galicia, 
porque á consecuencia de la fuerza que de este r e i n ó s e sacó, 
hubo una favorable coyuntura para que la insurrección ya co-
menzada, se propagara hasta hacerse general y formidable. 

¿Quien quedó de gobernador en la Nueva Galicia durante la 
ausencia de Coronado? 

Cristóbal Oñate. 
¿Quién propagó l a insurrección' 

p o f e l t 9 r u m t £ S S f f ^ ^ ^ ^ e d i o i o n a b a 

^¿Cuál fué el primer punto por donde apareció la insnrrec-

fepic , por lo que Oñate man-
do que la ciudad de esta nombre se trasladara al valle de Các-
tlan, aonde hoy existe. 

¿A dónde pasó la insurrección? 
^ACoaynamota , en donde fué muerto el encomendero Juan de 

¿Y despues? 
Se propagó por el reino de Xalixco, pasó al de Azütian y lle-

gó ha3ta toloacan. 
¿Por el Norte se propagó la insurrección? 
Sí se propagó, y los principales Estados que Ja p r o v o c a r a 

fueron los de Teotl, Nóchictlan, Xochipilan y Téocaidche 
¿Quien í'.té el caudillo que la dirigió? 
La dirigieron todos los tactoanis confederados; pero el c u -

apareció como hueyt'ácat! ó general en las comarcas del Norte 
fué Tenamaxtli, así como Gnaxtcar lo era en Occidente. 

¿No se propagó a los demás Estados? 
Solo a los del Oriente, porque los del Sur. como dependientes 

del gobierno de México, permanecieron en paz. El reino de Tó-
nalan no solo no abrazó la causa de los confederados insurrectos 
sino que la combatió, prestando auxilio á los c-spañoles sus alia-
dos. 

¿Cuáles fueron los hechos de armas mas notables ccn nue la 
insurrección comenzó por el Nort«? 

La batalla primera del Míchton (el gatito) y la de Nóchictlan 
Referid lo que pasó en la primera. 
Los pueblos de aquellas comarcas no quisieron obedecer á sus 

encomenderos y los arrojaron de sus lugares; estos lietraren a 
Guadalajara pidiendo auxilio al gobernador Oñate que entonces 
allí residía, y habiéndoles dado una pequeña fuerza*, compuesta 
de veinticinco españoles de caballería y trescientos auxiliares de 
Tónalan y Tlaxomulco. volvieron á someter á los insurrectos. Se 
encentraron las poblaciones abandonadas, á sus moradores reu-
nidos para la defensa en un cerro llamado si Michton ó del ga -
to pequeño, porque las escabrosidades que contiene, solo pueden 
ser transitadas per un gato (michi). Requeridos los insurrec-
tos para qne se sometieran, contestaron que al día eiguiente 
reuniria la asamblea de los tactoanis confederados y resolver > 



lo conveniente; m a 3 llagado ese día que fue al domingo ds Ra-
mos de l o á l , en lugar de contestar, atacaron de improviso el 
campamento español, con tal furia, qne destrozaron completa-
mente a! bando enetdigo. Cristóbal Plomero, Pedro Placenta 

. i eo° 1 az<|9ez de Buendia y Francisco de Mota liicieron prodi-
gios de Yal&r y apenas se pudieron salvar I03 tres primeros," hn-
yenoo a wada ia j a r a . Muchos murieron en la batalla tanto es-
pano.es como aliados: pero la perdida mas importante fué la del 
capitán í rancisco de la Mota y de los soldados D,rana y Michíl 
a : - n ° m v a c a P t u r a d e Salinas y de Hernández Odreros. 

¿t»ue hizo el gobernador luego que snpa este fracaso? 
f ortiücó en el acto la ciudad de Guadalajara v escribió á to-

cios ios españoles establecidos en otros puntos de! reino, pidien-
uoles auxilio. 

¿Fue sitiada la ciudad por los victoriosos insurrectos? 
dos "U e P ° r a ' l u e l ! a v e z ' Parque todavía no estaban prepara-

V l e .fÓ e.' a U s ; ] i o q u 9 Oñate hab la pedido? 
JNo llegó, porque como la insurrección se hizo general, todos 

esrapan ocupados en combatirla, para salvar sus vida» é in:erests. 
¿Que hizo, pues; Oñate? 

e n h ^ C ° í t r a b a , e u t i n S ' ' a v e conflicto, que ya los a b a ñ ó l e s sus 
fe -oorainaaos se le comenzaban también ó rebelar. y trataban de 
aoanclonar el reino, alegando que en él no habia riquezas y sí 
nrac.ios contratiempos, Ies cuales ?e estaban agravando con la li-
bertad q n e 8 e n b i a dado a los indios. Mas no por esto el sro-
Oernador desmayó, pues les dijo un discurdo tan elocuente sobre 
l l t w e 8 e a a , h i d a ! S ° - 1 u e á muchos les hizo cambiar de 
opmion y a otros Ies dejó en libertad para que se fueran adonde 
quisiesen. Entonces tomó todas las medidas necesarias para la 
deienea, y mandó á México á Vázquez de Buendia á pedir so-

LECCION IV. 
a c ° " ( a c i m i e n t o pasó en la Nueva Galicia, mientras que el 

Yirey de México dió el auxilio que se le pidió? 

Ppd ?S í f ° * 8 U a I a l p u e r t 0 d e Navidad, dal conquistador D. 
l v * r a d ° ' 1 u e e r a ya gobernador del reino de Cuanli-

temalan (Guatemala). 
¿Por qué llegó a ese puerto aquel conquistador? 

que ¿ íoyec taba 5 6 d e V 1 V C r e S ^ S e ? U Í r e a s u s d é icnbrimientos 

¿Qué paises intentaba descubrir.® 
La California y la China. 
¿Qué liizo_mientras estaba en el puerto de Navidad? 
A instancias de Juan Fernandez d e Híjar , encomendero y fun-

dador de la Purificación. so comprometió á dar auxilio á Oñate y 
a pacificar todo el reino de la Nueva Galicia en muy poco tiem-
po, para continuar luego su via je de descubrimientos, 

¿Cumplió su promesa? 
Trató de cumplirla; y con tal objeto se dirigió con su fuerza á 

Tzápotlan, en donde estableció el centro de sus operaciones. 
¿En qué estado se hallaba en ese tiempo la inBurraccion? 
Había cundido como un incendio. Los reinos de Aziátian y 

Xa'.ixco. los tactoanazgos de Nayarit . de Xochitépec y Etzatlan 
por Occidente; el de Autlau hácia el Sur; los de Coynan y Cuit-
ceo por el Oriente y todos los del Norte, se habían confederado 
ya para la guerra y estaban en píen» insurrección. 

¿Quiénes eran los caudillo» principales? 
Guaxicar por Occidente: Tenamax'tü por el Norte y el tactoa-

ni de Coynan, cuyo nombre se ignora, por el Criante; aunque ea 
de presumirse que también lo iuaron muchos de los tactoanis 
que hemos ya nombrado en las lecciones anteriores. 

¿Qué hechos indignos cometieron los insurrectos? 
Asesinaron á los misioneros Fr. Juan de Calera y Fr. Antonio 

de Cuellar, por los rumbos de Amecan y Tequilan. 
¿Cómo comenzó i 1 varado sus operaciones? 

_ Al recibir una carta de Oñate, en que le pedia auxilio para la 
ciudad de Guadalajara, que ya se veia amagada de un sitio, tuvo 
jun ta de guerra con sus capitanes y como resultado de lo acor-
dado en ella, mandó cincuenta hombres de guarnición á Autlan 
veinticinco á Etzátian, veintíuuo á Chapalac, otros veinticinco a 
Tónalau; y dejando cincuenta en Tzápotlan, marchó con cien v e -
teranos al socorro de Guadalajara. 

¿Qué hizo Oñate luego que supo que Alvarado iba en su auxi-
lio? 

Mandó á Teocaltíche á Miguel de Ibarra con alguna fuerza pa-
ra que reconociera el estado de los pueblos insurrectos y viera 
EÍ por temor, y sin necesidad de ocurrir Á las armas, los podía 
pacificar. 

¿Lo consiguió Ibarra? 
Luego que llegó á Teocaltiche remitió noticia á los principales 

tactoanis, da la llegada de Alvarado. previniéndoles se sometieran 
y le mandaran los víveres que estaban obligados á suministrarle; 
mas ellos le contestaron que se volviera á su Castilla y los d e j a -
ra «n paz: que si quería víveres los adquiriera por medio del tra-



bajo, pues ninguna obligación í9nian de dárselos; y que si por 
fuerza ios quería, ocurriera por ellos al Michton. Ibarra insistió 
en su requerimiento; mas entonces le arrojaron tanta piedra y 
tanta Hecha, que tuvo que huir á todo escape para salvarse: con 
lo cual llegó sobresaltado á la ciudad de Guadalajara é hizo á 
Oñate que reforzará las fortificaciones. 

¿Qué hizo Oñate en tan grave conflicto? 
Mandó lu ego un extraordinario á Al varado, pie. éndole au-

xilio para la defensa de la ciudad, porque se temía que fuera si-
tiada por los insurrectos. ,.¡¡ L 

¿Qué providencias tomó Alv .rade? 
En el acto marchó í largas jornadas á dar el auxilio que SÍ le i 

pedia. Al pasar por las ciudades do Tónalas y Tétlau encontró 
de tinelo 1 a ;a«:¡ >s habi tabas , por la pérdida que habían sufrido 
de innumerables deudos en las derrotas pasadas. No chitante, 1 

le proveyeron de víveres y demias racurs os para que pudiera ¡la- 1 

gar á la eindad da Guadalaj¡ra. * , ¿ 
¿Cómo fue recibido por Oñate? 
Con muestras do gratitud y respeto. Al llegar el Adelantad» 

al paso del rio que hoy sé llama i-a Ibarra, en memoria del c a f l 
tan de este n ¡<rbre. salió Oñata á réo.oódu, acc-mpafiado de la 
justicia y regimiento da ¡a ch: la i. 

¿Qné providencias tomaren p i ra combatir á los insurrecto-? . 
En junta do guarda qué'tuvieron en el mismo dia, Ai varado 

dijo: ' vergüenza es que cintro gatos encaramados en los riscos 
de .¡os, montes, hayan Lecho tant > ruido, qué están ai o .rotando 
ó dos reino?; COL ráenos genis da la que traigo, sobra pa-a suje-
tarlos: no hay que esperar mas.'' Oñate contestó: "Conviene, 
señor Adelantado, que esperemos el auxilio que tengo pedido a i 
México, porque estos insurrectos, fortificándose en las escabro- | 
sidades de h s rnoht&fias, se hacen formidables y en nada se pa- ¿ 
recen á ¡os a t e c a s de Nueva España, que por "temor de perder 
sus bienes y le ver arruinadas sus ciudades, sa someten con fa-
cilidad. Por esta razón y no por cobardía, no he salido & batir-
los: ademas de que estando inundados I03 v-dles con las lluvias 
de la estación, no podríamos maniobrar con la caballería y nos 
expondríamos a ser derrotados." El Adelantado replicó: "Yo 
liare la campaña con solo mi fuerza, sin que me acompañe nin-
guno de ¡a ciudad; y en cuatro dias dejaré la paz restablecida, 
pues me importa embarcarme pronto para continuar mi viaje. ' 
Entonces, despues de r.n ligero debate, los dos capitanes convi-
nieron en qne el uno, Alvarado, marcharía á ia campaña, y el 
otro, Oñate, so que ¡aria en defensa de la ciudad.' 

¿Cuál fué el éxito de la campaña? 

Alvarado marchó con decisión iiasta el pié de un cerro fortifi-
cado que se llamaba Toe ó peñol de Nóchictiaiu: reconoció la for-
taleza que estaba amurallada con siete albarradas ó cercas de 
piedra; y desmontando del caballo, el primero, penetró por una 
brecha diciendo: fcesto ha de ser asi. Al puuto todos lo siguie-
ron con es ada y rodela en mano, dejando los caballos al pié del 
Toe bajo la custodia de algunos aliados. Los sitiados, entónces, 
Be lanzaron á defender la brecha y arrojaron sobre el ejército si-
tiador tal cantidad de piedras, flechas y dardos, que á no haber 
éste retrocedido prontamente, habría quedado cubierto debajo de 
ellas. Conociendo Alvarado el peligro en que se hallaba, ordenó 
la retirada; mas entonces los insurrectos se lanzaron con furor á 
la lucha, y apenas pudo con mil trabajos y defendiéndose, efec-
tuar el ejercito conquistador su retirada. 

¿Qué suoedió en el alcance? 
Sucedió que como los terrenos llanos estaban llenos de fango 

á consecuencia de las lluvias, los conquistadores apenas pudie-
ron defenderse, quedando muertos muchos de ellos y otroB pr i -
sioneros en poder del enemigo. Sucedió también que habiendo 
llegado el ejército conquistador á ana cuesta, y caminando Alva-
rado á la retaguardia, un soldado llamado Montoya, que camina-
ba á la vanguardia, se desprendió con su caballo desde una altu-
ra, y cayendo éste sobre el genera!, le dejó postrado eu tierra 
casi exánime. 

¿Que hicieron entóuces los soldados españoles y sus aliados? 
Uno de ellos se puso los vestidos de su genera!, á fin de que el 

enemigo no advirtiera lo qua habia sucedido, y ya todos n¡> pen-
saron sino en defenderse en retirada y en llegar á las fortifica-
ciones de Guadalajara. 

¿Y el gobernador Oñate qué hizo cuan do supo la derrota? 
Como de antemano habia provisto lo que iba a suceder por la 

presunción de Alvarado, ya habia salido á precaución, al socorro 
de los derrotados. Este auxilio les fué muy oportuuo, porque 
contuvo el alcance da los vencedores, y aquellos pudieron entrar 
á 1a ciudad fortificada. 

¿Cuál fué la suerte de Alvarado? 
F u é conducido en camilla desde el punto de la catástrofe á un 

pueblo inmediato llamado Atenquiiií [Atenguillo], que está á 
cuatro leguas de Yahualican, en el mismo dia ".£4 de Junio de 1541. 
y allí se encontró con Oñate que habia ocurrido á darle auxilio, 
Despues se le condujo con sumo cuidado á la ciudad de Guadala-
jara. en donde fué confesado por el párroco D. Bartolomé de Es-
trada; hizo su testamento, ordenó á los soldados de su expedi-
ción no abandonasen á Oñate y murió por fin el 4 de Julio del 



mismo 8ño. Sus restos mortales fueron trasportados después al 
convento de Tiripitio en Micboacan. para que de allí se llevaran 
a Guateaialan de donde había sido gobernador y en donde vivían 
su viuda, hijos y parientes. Asi acabó el mas célebre conquista-
dor de México despues de Hernán Coriés. el iiamado por los az-
tecas nijo del Sol, Tonatiuh. 

LECCION Y. 

¿Qué hicieron los confederados insurrectos despues de la vic-
toria finé obtuvieron? 

Citaron á todos los demás tactoanis que no habían concurrido 
á aquella jornada, para sitiar unidos i la ciudad de Guadalajara. 

¿Concurrieron todos? 
Todos, con excepción de los del reino de Tónalan que fueron 

aliados fieles de los conquistadores, y con la de los que hacían 1a . 
guerra por Culiacan, Compostela y villa de la Purificación. 

¿Concurrieron los de Ibs Estados del Sur y del Oriente? ' 
Sí concurrieron con abundantes tropas y "provisiones, 
¿Quiénes eran los principales caudillos del ejército? 
Teñamaxtli era el hueytíacatl ó genera!; Gu*xícar mandaba á 

los guerreros de Occidente; el tactoani de Coynan á quien llama-
remos Coynantecatl, dirigia á los de Oriente: y todos* los demás 
taétoánis eran j e fes de las tropas de sus respectivos Estados. 

¿De suerte que la reunión seria numerosa? 
Se calculaba en mas de treinta mil combatientes. 'IM ' 
¿Con semejante fuerza se verificaría el sitio do Guadalajara?" ^ ¡ 
Efectivamente así sucedió: y en él pasaron escenas dianas de 

ser referidas en un poema épico. ^ 
Referid el principio de ese memorable 3itio. 
Lnego que los confederados supieron cómo el virey Mendoza 

venia de México con un fuerte ejercito a dar auxilios Oñate, tra-
taron de violentar BUS operaciones para tomar á Guadala¡ara y 
acabar con los conquistadores de la Nueva Galicia, antes de que 
el auxilio llegara. Con tal objeto mandaron guardar los pasos del 
h io Grancie, a ñn de que los sitiados no pudieran salvarse/ pero 
el tactoani de Etzatlan, por granjearse el afecto de estos, sorpren-
dió a cien guerreros de 3fatatlan que custodiaban aouel paso, y 
los entregó prisioneros á Oñate: y á la vez le dió aviso de cómo 
ya 103 insurrectos iban á poner sitio a l a ciudad. 

¿Qué hizo Onate cuando recibió este aviso? 
Después de fortificar la ciudad, tomó sus providencias para im-

pedir que le cortaran la retirada hacia Tónalan, único Ingar en que 
podia encontrar amigos. ° 

¿Cómo evitó que le cortaran la retirada? 
t 'n tonaheco llamado Francisco Ganganilla, descubrió que los 

guerreros de Atemajac, Teqnixtían, Copalan é Itzcatlan. de! reino 
de Tónalan. se habían comprometido k'impedir el paso de los e s -
pañoles en las barrancas del Rio Grande, cuando quisieran pasar 
á Tónalan; y valiéndose de una traición, aprehendió á treinta da 
aquellos gnerreres y ¡os entregó á Oñate, con lo cual desmavsroii 
todos los demás y se incorporaron al ejército sitiador. 

¿Qué hizo entónces Oñate? 
Convocó á una junta de guerra á todos sus capitanas y á los 

vecinos de la ciudad, á fin de que en ella se resolviera lo conve-
niente. atendido á lo c> ¡tico de la situación. 

¿Qué resolución 6e tomé? 
Hubo al principio tres pareceres: unos querían que el ejército 

español saliera á batir á campo raso á los insurrectos; otros que-
rían que se abandonase la ciudad y se trasladasen todos sus mo-
radores á Tónalan; y por fin, los menos esforzados aconsejaban el 
abandono del país, alegando que era muy pobre: pero al cabo pre-
valeció la opiníon del gobernador Oñate y de sus principales ca-
pitanes, que consista en resistir á todo trance dentro de* ¡as for-
tificaciones de la ciudad y en continuar la conquista, para que 
los sacrificios de loe co ¡uistadores no quedaran estériles. 

Luego que se aprobó este dictamen, ¿qué hicieron los conquis-
tadores? 

Levantaron unas torres provisionales en los cuatro ángulos de 
la plaza y fortificaron el centro dé la ciudad con ios materiales 
de las fábricas de las orillas: y alistaron las armas y las municio-
nes, sin olvidar hacer el acopio de víveres necesario para el caso 
de que se prolongara el sitio. Era el día 4 de Setiembre de 
1541. 

¿Cuándo comenzó «1 sitio? 
A los diez dias cementaron las hostilidades de las guerrillas á 

impedir la salida de .03 •sitiados fuera do la poblacion. Oñate 
destacó una partida de ocho soldados hác-ia el pueblo de Táco-
tlan ó Tacotan, que distaba una legua de la ciudad, pera que ob-
servara el movimiento del enemigo: pero al llegar encontraron el 
pueblo abandonado, y un indio viejo chimalhuacano les dijo: "se-
ñores españoles, ¿qué buscáis? ya todos Ee han insurreccionado." 
Con esta noticia volvieron los expedicionarios, y entónces los de 
la ciudad dijeron: ' vísperas son de nuestro bien ó de nuestro 
real, pue6 hasta los de Tácotlan se han rebelado." Las mujeres y 



los ^ a l Z e r Z - Q é ¥ a r -T e l gobernador mandó qne todos 
^ a cTe to l o e r e r a n f € n t r o d e l a s fortificaciones. c i e i } ° 1 0 9 u e aquel viejo decía* 

t i e X r i u v ^ T e ' - d Í a S Í g U Í e n t e P o r I a mañana, 15 de Se-

« F T F F I T ^ F F J S 6 I T ! A D 0 8 - C U A 2 D 0 L O S C 0 D F E D E -rato bé:i=o a! frente de la S d ™ ' s e P r e s e n t a ™ C 0 Q a P a " 

S í i S ^ 6 3 D t e S d e c o m e M « 'a batalla? 
cana s e - u n l t n n ? W . i l a n i a d a Beatriz Hernández, chimalhua-
W e f K 0 8 h , S t í n a d o r e s

l Ó esnañola según otros, con 

wnrara, reuu'u a todas las mujeres dentro de 
r a loB S o l Z ^ P ? 0 f P r e ? 3 r a r 'os alimentos y lo» cartuchos pa-
ta del edificio * 6 ' a 5 6 e a C 3 r S d d e l a custodia de la pner-

£ T r e / P n l e i P r ' m a r a s a l t 0 á I a P I a z a dieron los sitiadores? 
a r m E n T F ; e u a c h o 3 de plumas de diferentes colores, 
d a ^ arcoa v tWK n a 'S d e n t a d o s d ° Pedernal, con mazas, hon-
c o r W e s m i h K8 ' 7 C0.n n u o s chuzos formados con las armas 
g S S Í ? ! ? q ? t a i o á I o s españoles: llevaban por insig-
S o M o a \ L r , l e - r ° a 3 c o n t o d 3 s 1 ^ objetos de que habían 
S S / e a l a s P i a d a s victorias. Cuando ya es-

lo comnleto ln i m c s W e t e ' s e a t e n d i e r o n hasta formar un círcu 
dron de n í ° r n ° ' t l a c i a d a d y ' a n z a r o n sobre ella nu escua-
midablf s u s ? o s maceros. Es te escuadrón, con fo r -
t T ¿ n a 4 n d ^ J ' r T ° r r Í Ó ! a S C a ! l e 3 - y c u a n d o o ^ e r v d que es-
te todo e r a l ? , ; ? 3 3 ' í U " f S i m p i 9 S e 5 a l > s e I a Q z 6 como un torren-
que los S í S 0 - b r e ! a a m u r a l ! a s > 7 <Ko tan fuer te acometida, 
que los sitiados temieron no poder resist ir el golpe. 

¿Que hicieron ectdnces estos? 

de comba t i en te s 0 vf"
 artiileríay f «s i le r ía sobre aquel torrente 

S 3 M 7 a f r 0 n t a Q t 0 S ¡ o s e i t r a S 0 S que causaron, que 

¿No volvieron á h c a r S fortificación. 
¿ ™ p e t u ' y ^ r a s a n d o los fosos echaron 

cion Por anne? P n e r t a s de madera que tenia la fortifica-
r T l L r t n i e r í f v , P a , n t 0 ^ s e A b o r d a b a el ejército sitiador; pe-
a L u o d e S n Í n S í n a ^ t a u c e r t e r a s - contuvieron el 
chez Ólea r o n ^ í ^ cadáveres destrozados; y Juan San-
L a T ^ r e r o d e n r L P U , : i I C / 0 n - C , e r r a r ! a b r e c h a " Coneato cesó el 
memor * f o r í l f i c a c ¡ o n nn hecho digno de 

¿Cuál fué? 
Mientras Olea y los que le acompañaban, se ocupaban de tapar 

la brecha, sin advertirlo, de jaron entrar á un robusto guerrero de 
los asaltantes, el cual caminaba para el centro, cuando Beatriz 
Hernández, mujer de Olea, ocurr ía al auxilio de su marido. Al 
encontrarse, el guerrero atacó á Beatriz y esta se defendió da tal 
manera, que con el alfange co rvo que portaba, le dió tan fuer te 
golpe que le postró en tierra, y le cortó en seguida la cabeza: 
luego la arrojó á los piés de Olea diciéndole: "Ya he suplido 
vuestro descaído: mirad cómo cumplís con vuestro deber." 

¿Cesaron los asaltos despues de lo sucedido? 
Al contrario, se repitieron con mas furor . Ya los asaltantes 

comenzaban á abrir brechas po r las paredes de la fortificación 
que eran de adobe y los si t iados no hallaban ya á qué punto aten-
der, y entre tanto, las mujeres y los niños comenzaron á llorar, 
citando otra desgracia vino á aumentar la mala situación de los' 
sitiados. 

¿Cuál fué esa desgracia? 
El incendio de la pólvora que cundió á muchos edificios y pu-

so á los sitiados en una situación desesperada. 
¿Los sitiadores redoblarían el asalto cou este acontecimiento? 
Sí, y casi estaban ya para ocupar la plaza, cuandc Oñate, vien-

do que Olea, director de la art i l lería, estaba aturdido, alzándole 
la vicera y retirándole, le dijo: "Vuest ro rajar y cortar nos ha 
juesto eu términos d e que el enemigo nos gano la plaza;" y co-
ocándosa detras del cañón, dió fuego con tal acierto, que recha-

zó el asalto por aquella brecha y so contuvo la batalla por un mo-
mento. 

¿Cómo continuaron los asaltos? 
Los sitiadores mientras se reponían, no dejaron de arrojar pie-

dras y demás armas arrojadizas sobre los sitiados, á la vez que 
los provocaban diciéndoles eu náhual ó en mal castellano: "bár-
baros, cobardes, llorones.- hoy mismo os hemos de castigar con 
la muerte, así como os castigamos en el Michton. Aun cuando 
no podamos tomar por asalto vues t ra fortificación, os tendremos 
encorralados hasta que perezcáis de hambre. No espereis so-
corro de Compostela ni de Cóloacan y la Purificación, porque allá 
también tenemos sitiados á todos vuestros enmaradas. Nosotros 
no tememos el auxilio de México, así como no temimos el que 
os dió Alvarado. Así es que, ya os podéis preparar , porque no 
dejaremos con vida á ninguno de vosotros." Al oír Oñate estes 
insultos, tomó una resolución a t revida . 

¿Qué resolución tomó? 



n J ' w w la caballería y la infantería saliera de íortifi-
batirse á campo razo, y dando el ejemplo, fué el pri-

eaciones a batirse a cami £ diciendo: "Esto ha de suco-
mero que traspaso p « j » é d e g e encorralado ou 
den sígame el que q u t ó i e r e y « <\ , i er_ l a s c a_ 

í X t f S S r ^ L g a t n terrible que solo las que tuvo 
: rúan Cortés en el sitio de México, se la pueden comparar. 

C u T o horas duró^y las calles quedaron llenas de los despojos j 
e os S e r e s ensangrentados do ambos combatientes; pero 

kis aitiadoreB llevaron la peor parte y c g « m entanc«, en sus 
ataques, retirándose de la ciudad á la caída de la tarde. 

Porque ^ r a a ^ i e j a ' l e s p ' ronost ic^que serian vencidos cuando 
atacaran y vencedores cuando fueran atacados. Por esto se r„ 
r ra rcn ásu'^fortificaciones, no obstante que aun podían haber 
S S a c ^ e v S c o n ¡as t ropa , de refresco q u 8 les llegaba 
todos los dias. 

« i f » Üffayarit, o t r o s , , 
leca que allí habian construido; y la mayor pa r t e se fue a 1* 
fortificaciones de Nóchictlan, del Michton y del Teotl. 

¿Que hicieron los españoles? T > 
A e - r e s con la victoria, dieron acciones de grac iada! Todop» 

• l i o s o y d e c L a r o n por su patrón á San Miguel arcángel que » 
poniau les liabia ayuJado en la lucha. 

;Cuántos dias duró ol sitio'.' , , 
Desde el 15 hasta el 23 de f . t ie rnbre , día en que la muoad de 

Guadalajara solemnizó su tr iunfo, con los muertos y pnsioncr, 
enemigos. 

iCnál fué el número de unos y la suerte de ios otros? [ 
El numero de muertos se calculó en quince mil; y por b >,»> 

Lace á l o s prisioneros, a unos se les cortaron_ los pies, a OJOB 

i a 8 manos, \ estos la lengua, á aquellos i a nariz y las orejas. 
tos de bárbara crueldad indignos de la rehgion cristiana; H -
mny comuueí «a aqueüa época. 

¿Qué hizo Oñate despues de esto? , 
Temiendo que se repitiera otro sitio, trato de mudar ra cmdad 

de Ctuadalajara á otro punto mejor . 
; Lo llevó á efecto? , „ , -•.,„«1 
En la iunta O'ie convocó para tal 'efecto, algunos s e oponían« 

r.ie se trasladase a! reino de Tónalan por temor á Guarnan 
pieria convertir aquel reino en marquesado, y nada se u 
cor, esta- .»as Beatriz Hernández oue oía la difeputa OQ: 

reñios cómo están, ccn demandas y respuestas sir. resolver" cora 
alguna: el rey, es mi gallo: ¿qné nos lia de hacer D. Ñuño qno 
ha sido causa de hallarnos en estos lances? 

Señor Gobernador, no haga V. S. caso de votos de bandolero?. 
La ciudad debe fundarse en el punto que mas convenga, sin r e s -
peto al Sr. Guzman ni á otro alguno.1 ' Entonces, aprobado el pa-
recer de esta mujer célebre, se nombró una comision para que 
eligiera el punto; y designado el valle do Atémaxac. á él se iras 
ladó la ciudad el 1 ? de Octubre de 1541; pero como aun la guer-
ra continuaba, no comenzaron luego las fábricas, sino que los ve-
cinos se establecieron en Tónalan, y hasta que vino la paz, la 
ciudad que hoy es capital del Estado de Xalixco, comenzó á edi 
ficarse. 

LECCION Vf . 

¿Qué hizo Oía te despues que mandó trasladar la ciudad al va-
lle de Atémaxac? 

Tsó cuenta de todo lo sucedido a lVirev D. Antonio do Men-
doza. 

¿Qué fué lo que el virey dispuso? 
Mando en el acto cincuenta hombres y so d i f u s o él mismo 

para marchar en persona á la campaña. 
¿Qué no acabó la insurrección con ia derrota que en Guadaia 

jara sufrieron les confederados? 
Al contrario, se aumentaba cada vez mas el número de guerre-

ros y trataban de volver sobre la carga sobre todos los ea t abh-
simientos españolea. 

¿Cómo salió de México el virey Mendoza? 
Con una gran comitiva de personas principales y con niaa de 

quinientos españoles de las t res armas y treinta mil aliados me-
xicanos y tlaxcaltecas, aunque otros dicen que llegaba á mil el 
número de los primeros y á cien mil el de lo» segundos. Tam-
bién llevaba gran cantidad de ganados de todas clases para fjue 
se propagaran'en la Nueva Galicia, los cuales re-partió para tal 
objeto entro los conquistadores do este nano. 

¿Que c3ii¡ino tomó el virey? 
Parece que fué el mismo que en años anteriores había tomado 

Ñuño de Guzman, cuando salió ¡i la conquista de Cliimalhuaran. 
¿Cuál fué la primera providencia (pie el virey ton.4 antes di 

enrnenzar sus operaciones? 
Escribió al Gobernador Oürtte dúndok: noticia da la maiciia. 



¿Qué hizo Oñaís luego que recibió la carta? 
Maudó á ua regidor de la ciudad, con el acompañamiento res-

pectivo, á que cumplimentase al virey en cualquier punto en 
que se encontrara, y para quo le diese todas las noticias conve-
nientes sobre el estado de la insurrección. 

¿Cuáles fueron los informes priucipales quo ol regidor dió al 
virey? 

Le dijo que Compostela, Culiacan y la Purificación, se encon-
traban amagados de un sitio: que junto á Ndchictlan habia dos 
cerros fortificados, llamado uno Toe ó Peñón y el otro Mlchton: 
que en el Nayarit habia mas fortificaciones: que al Oriente, á la 
entrada del reino, habia dos Es tados confederados que se llama-
ban Cóynan y Cuitzeo, y que los habi tantes del primero estaban 
insurreccionados y habían construido una fortaleza en un cerro 
inmediato á la ciudad de Cóynan: que si le paresia conveniente, 
Oñato atacaría con sus tropas á los de Cóynan, mientras ol señor 
virey marchaba sobre el Toe y el Michton que eran loa puntos 
mas formidables. 

¿Qué ordenó el virey? 
Dijo que él en persona atacaría primero la fortificación de 

Cóynan, y despues marcharía sobre I03 demás insurrectos. Esta 
fué la contestación que mandó á Oñate, manifestándole aprobar 
la traslación que habia hecho do la ciudad de Guadalajara, y re-
comendándole, que las fábricas de la nueva ciudad fue ran tales, 
que dieran á conocer el ánimo que los españoles tenían de per-
manecer perpétuamente en el pa í s conquistado. 

¿Despues de esto, qué dispuso el virey? 
Marchó con todo su ejército pa ra el vallo de Cóynan, atrave-

sando por el pueblo de Ayotl ó Ayo, en donde descansó la tropa. 
¿Era importante esa poblacion? 
Sí era e*i mismo pintoresco pueblo que hoy lleva ese nombre; 

no debió ser de mucha importancia, porque este no revela un 
grande origen. 

¿Por qué otros puntos atravesó el virey antes de llegar al va-
lle de Cóynan? 

De Ayo pasó al Sur de Atotonilco, por lo que hoy es hacienda 
de Milpillas, y de allí al pnnto que hoy se nombra el Valle de 
Ciénega del Pastor y que entonces se llamaba de Cóynan. A po-
ca distancia se bailaba la ciudad de Cóynan con su cerro fortifi-
cado; mas lo quo allí entonces sucedió lo diremos en la lección 
siguiente. 

LECCION VIL 

¿Cómo fué recibido el v i rey Mendoza or el señorío de Cóynan? 
Con muestras de hosti l idad, pues ya desde Ayo encontro cua-

t ro cerros fortificados y defendidos por numerosos combatientes. 
¿Hacia qué punto estaban es tás fortificaciones? 
La primera al Oriente en el punto hoy conocido con el nombro 

do los "Edificios," en donde aun existen las ruinas; la segunda 
hac ia el Noroeste, Bobre un cerro llamado del "Bueyero/ en la 
hacienda de Guayméo ó San Ignacio (propiedad del autor); la 
tercera, ai Poniente, sobre el cerro de Mirandillas; y la cuarta, al 
Sur sobre el cerro de Panzacola, en donde se han encontrado 
grandes osamentas, p iedras teñidas en sangre y unos hornillos 
como de fundición. 

¿Hubo combates en todoe esos puntos? 
Es de presumirse que los hubo, porque dominando esos cer-

ros el valle en que está s i tuado el pueblo de Ayo, no pudo pa-
sar el ejército del virey sin hacer á un lado esos obstáculos. 
Además de q r e las osamentas y rastro de sangre indican unos 
terribles combates. 

¿Cuál fué la principal fortificación que el virey encontró? 
La del ceiro de Cóynan, llamada despues de San Aparicio, in-

mediato á la ciudad. 
¿Cuántos eran los guerreros que defendían aquella fortaleza? 
Eran mas de doce mil, la mayor parte de ellos ya experimen-

tados en la lucha con los españoles, pues habían concurrido a la 
derrota de Alvarado y al sitio de Guadalajara. 

¿Qué hizo el virey luego que situó su campo frente k la f o r -
taleza? 

Remitió una embajada amenazando á los fortificados con la 
muerte y la esclavitud si de paz no depouian las armas. 

¿Y ellos qué contestaron? 
Que preferían la muer te á la humillación á que se les quería 

someter. 
¿Qué hizo el virey? 
Ordenó un terrible asalto á la fortaleza que duró diez días y 

fué infructuoso, porque no pudo ser tornada a viva fuerza. 
¿Con qoé fuerza atacó el virey? 
Con quinientos españoles y treinta mil aliados mexicanos, tlax-

caltecas y tarascos. 
¿Qué hizo para triunfar? 
Informado de que en aquella fortaleza no habia agua y de q a e 

los sitiados tenían que llevarla en cántaros d isdo el vio 



ciudad hizo que los auxiliares se vistieran con el traje de los da 
Cóynan, y que cargados con cántaros al hombro, penetrasen can-
telosamente á la fortaleza. 

¿Surtió efecto este ardid? 
La desesperación en que ya los sitiados se encontraban por 

faita de agua, hizo que cayeran en la red y dejaran penetrar en 
la fortificación á sus enemigos. 

¿Qué sucedió cuando se descubrió la trama y ya los españoles 
estaban en la fortaleza? 

Se trabó entonces una tan sangrienta batalla cuerpo á cuerpo; 
que corrió la sangre, quedando los desfiladeros de la montaña He-
nos de cadáveres. Casi todos aquellos defensores de su patria pe-
recieron y aun sus mujeres y sus hijos, quedando dos mil prisio-
neros qué fueron repartidos como esclavos entre sus vencedores. 

¿Qué fué de la ciudad de Cóynan? 
Desapareció desde entonces, al grado de que hoy ni las ruinas 

ES conocen. En vano se pregunta al labrador ó al indígena que vi-
ven en lo que es hoy "Ciénega del Pastor." ¿en dónde existió la 
floreciente y hermosa ciudad de Cóynan? porque hasta el nom-
bre les es desconocido. Despues de la catástrofe, en las campi-
ñas y en el valle de Cóynan fue erigido el marquesado de "Cié-
nega del Pastor." en favor de Diego de Proaño que acompañó al 
virey; y cerca de la presa de esa finca, existen aun las ruinas 
cía la ciudad famosa, al Norte del cerro de Proaño que los cam-
pesinos dicen de Puruaño y es el mismo de Cóynan. 

¿Cuál fué la suerte de los*habitantes del señorío de Cóynan que 
escaparon á la muerte y á la esclavitud? 

Quedaron bajo el dominio de los encomenderos, y entonces 
exparcidos por Chienahuaténco (La Barca), Atotonilco y otros 
puntos; -pero muchos de ellos mejor quisieron abandonar su pa-
tria y refugiarse con sus confederados en el Michton. 

LECCION VIH. 

¿Para dónde marchó el virey D. Antonio de Mendoza, obteni-
do que húbo la victoria de Cóynan? 

Pasando por Atotonilco, subió á lagran mesado los Alt-s, basta 
acamparse en Ceiro Gordo; do allí pasó para Acaticy llegó al valle 
de Mézcalan, y en la población de este nombre descausó dos días. 

¿Para dónde se dirigió despues? 
Para Nóchistlan, en cuyas inmediaciones estaba un cerro weu 

fortificado y defendido por innumerables combatientes. 
¿Qué sucedió aLvireyal llegar á Nóchistlan? 

So encontró con el gobernador Oñate y con eí capitan Migual 
de Ibarra que habían salido á recibirle acompañados do toda la 
fuerza de que pudieron disponer. 

¿Qu escena digna de memoria pasó en la entreviste? 
Al preseutarse Oñate. el virey le echó los brazos con muestras 

de consideración, diciéndole; "Fuerte y valeroso muro do la Ga-
licia, sea vd. bien llegado á mis brazos."' 

.¿Qué contestó Oñate? 
Cun la modestia propia de un valiente, dijo: "Títulos 6on es-

tos, señor, con que V. S. me ensalza, siendo mas propios y debí-
dos á su grandeza, pues viene é. socorrer á un soldado do los mas 
mínimos que hoy en su campo se alista." 

¿Qué dijo el virey entonces? 
Contestando á Oüate, le dijo: "No ha de ser así, pues qne yo 

y los rnios hemos venido á militar bajo sus órdenes," y continua-
ron conversando sobre otros asuntos, al tiempo que llegó un cor-
reo con la noticia de la sublevación de Teocaltiche y demás pue-
blos comarcanos qne estaban en paz. 

¿Qué sucedió entóneos? 
Tomando Oñate la palabra, dijo: "Este es, señor, nuestro tra-

bajo. Despues de estar en paa con estos indios por bien o por 
fuerza, cuando les parece, ó una vieja les sugiere alguna supers-
tición, derrepentc se sublevan; por cuya razón conviene tencr.o B 
siempre sujetos. Bien conozco que son libres, pero una vez qu e 
han recibido el Evaugolio y dado la obediencia, si apostatan y qu -
tan la vida á los misioneros, conviene que se esclavice á los varo--
nes menos culpados. Estos pueblos ayer estaban cu paz, y boy 
sublevados por los montes. Si solo permanecieron asi, con la tole-
ran :ia y la paciencia, al cabo de tiempo se les obligaría A volver 
á ia vida/civil; pero el mal consiste en que se unen á los gentiles, 
levantan grandes masas de tropas y declaran cruda guerra á los 
españolee. Cuando están en paz, corto es el número que habita 
en los pueblos; mas cuando se sublevan, parece que los vomita 
U tierra. Testigo de todo lo dicho es el capitan Miguel de Ibar-
ra que presente está; y pues Y. S., señor virey, ha comenzado á 
experimentar ya la fiereza de estos indios, creo que tendía una 
idea do lo que en once años hemos sufrido. 

¿Qué contestó el virey? 
Dirigiéndose á Oñate, le dijo: "Señor gobernador, vd. ordene 

lo que se debe hacer, soy su soldado, y los míos tienen orden do 
obedecerle, para que no "suceda lo que sucedió á Alvarado, que 
por no tomar consejo de los que conociau la tierra y su gento, ex-
perimentó un horroroso contratiempo.'' 

¿Qué providencias tomó Oñate? 



Dijo entonces al virey: Señor, á m i me parece conveniente qne 
sin pérdida de tiempo marchemos sobre la fortaleza inmediata, 
porqne la tardanza liaría que los indios ocurrieran á ella como 
ovejas al panal para defenderla. Entre tanto , V. S. dé orden á las 
guarniciones que el Adelantado dejó en diferentes puntos, de que 
permanezcan en 6llos para llamar la a tención al enemigo. 

¿Qué hizo el virey? 
Obedeciendo al dictámen de Oñate, movió su campo sobre la 

fortaleza de Nóchictlan. 
¿Se dió luego algún asalto? 
Ño, pues so pasó aigun tiempo en formalizar el sitio de aque-

lla fortaleza. 
¿Qué sucedió entretanto? 
Se presentó en el campamento del v i rey un indio viejo y con 

lágrimas en los ojos, dijo á Miguel de Ibarra : "Vuélvete, señor, 
porque dentro de poco, mis compatriotas tienen que dar muerte 
á todos los españoles;" mas como Oñate y demás circunstantes 
soltaron la risa al oir tales palabras, el indio replicó con mas for-
maiidad: " N o debeis reiros, pues una matrona así lo asegura, y 
es lamisma que vaticinó nuestra 'derrota cuando sitiamos a Gua-
dalajara. Yo to lo digo, señor, porque t e aprecio, para que á 
tiempo te pongas en Balvo." 

¿Qué dijo entonces el Virrey? 
Al oir por boca del mismo indio tan ext raña embajada, dijo con 

gracia: "Apelo por mi par te del sentención del Diablo." 
¿Qué pareció á los españoles la fortaleza qua iban á sitiar? 
Un ilorido ramillete por la multitud y variedad de los plumajes 

de diferentes colores con que los combatientes se engalar-aban. 
¿Qué hicieron estos cuando los españoles se acercaban? 
Levantaron una espantosa vocería capaz, de horrorizar á otros 

enemigos quo no hubieran sido los españoles de aquellos tiempos. 
¿Cómo se colocó el campamento español? 
La t ienda del virey se sitnó en el camino de Teocaltiche; la 

de Oñate por el de Xalpan, otras fuerzas por el do Guadalajara, 
la artillería á la entrada de la fortaleza y los auxiliares circunda-
ron todo el cerro. 

¿Luego que el campo español estuvo colocado, comenzó la re-
friega? 

Era de ordenanza invitar, primero, por tres veces al enemigo 
para que depusiera las armas, y así mandó el virey que ge h i -
ciera. 

¿Quién fué comisionado para la empresa? 
El encomendero Miguel de Ibarra, 
¿Cómo habló á loe sitiados? 

Les dijo: "Habéis cometido un gran del o revelándoos e-on* 
ira vuestro soberano el rey de España , á q-ien disteis la obe-
diencia: yo os requiero á nombre del jvirey para que depongáis 
las armas, y si as í lo hiciereis, ¿G OS perdonaba los hechos pasar 
dos." 

¿Quién contestó por los sitiados? 
Su general Tenamaxtll. 
¿Qué contestó? 
"Yo también como soberano, os requiero para que en paz os 

volváis á vuestra CaBtilla, y se os perdonarán las injurias qua nos 
habéis inferido! mas si así no lo hiciereis, os combatiremos basta 
arrojaros de nues t ra patria y hogares ." 

¿Qué dijo Ibarra? 
Instó con su requerimiento por segunda vc-z, amenazando con 

la esclavitud y la muerte. 
¿Y Tenamaxtli que replicó? 
"Nosotros, dijo, cumplimos con la sagrada obligación de d e -

fendor la patria, y no podemos deponer las armas; mientras que 
vosotros cometeis un delito haciéndonos guerra por una cosa que 
no os pertenece: vosotros sí debeis deponerlas y retiraros á vi o:-
t ro pais;*pues de lo contrario, la justicia de los diós< 3 no tarde BO 
hará sentir sobro vosotros; acordaos de lo que BUcedió á Francis-
co de la Mota, á Juan del Camino y al mismo Alvarado, al inven-
cible Al varad o, 

¿Qué sucedió entonces? 
Sucedió que como Ibarra aun porfiaba, Tenamaxtli irritedo, h i -

zo á los snyoB una señal do ataque, y al punto fué tan formidable 
la vocería que levantaron y tantas las fli/chti6 y piedras que ar-
rojaron, que hicieron huir precipitadamente ¿ Ibarra y poner en 
alarma á todo el campamento español. 

¿Cómo comenzó el ataqne? 
Con un encarnizamiento asombroso. ' 
¿Cómo se defendieron los sitiados? 
Con todo el valor y el heroísmo que da e! amor por la patria. 
¿Cuántos dias duró el sitio? 
Ya tenia quince dias cuando el virey dijo: "Vergüenza es quo 

estos indios nos hayan tenido tanto tiempo en continua batería y 
que caBi estén mudando el Peñol sobro los nuestros, segúii la mu-
chedumbre de piedras y galgas que nos arrojan." 

¿Qué sucedió, pues? 
Sucedió que como los sitiados, pasaban de cincuenta mil, p o -

taron el agua y los provisiones, y la necesidad hizo que muchos 
se retiraran, otros traicionaran, y ruv á loa veinte dias s é l idiaron 
ya impotentes para defender la fortaleza, de anorta que fu ro u. 



atacados con furor y destrozados, quedando unos para pasto de 
h s aves de rapiña, y los otros para el duro yugo de la esclavitud, 
• ) i 2 ^ m , e r o de muertos, que llegó a servir de escala para ba-
jar de los voladeros, y habría sido igual el de los cautivos, á no ser 
porque Ibarra protegió la faga de la mayor parte. Asi quedó 
concluida la toma del Peñol de Nóchictlan. 

LECCION IX. 

¿Qué hicieron los conquistadores despues de la toma del Peñol 
de Nóchictlan. 

Marcharon luego á combatir la fortaleza de Michton, que ora la 
principal, y á donde se habían refugiado los restos de ías tropas 
derrotadas. 

¿Qué número de combatientes defeniia al Michton? 
Pasaba de cien mil, llegados de todos .los Estados confedera-

dos, con suficientes provisiones y magnificas armas y arreos mi-
litares. Multitud de mugeres y niños les acompañaban, compar-
tiendo con ellos las rudas fatigas de la guerra. 

I Y los sitiadores cuantos eran? 
Hay variedad de opiniones sobre el numero de los aliados, pues 

unos los hacen ascender á cien mil, otros á cincuenta y otros á 
treinta mil; pero la opinion mas probable, os que 110 bajaba de 
un termino medio entre el primero y el último de aquellos núme-
ros. Por lo que hace á los españoles todos convienen en que as-
cendían á mil entre infantes, artilleros v dragones. 

¿Cómo comenzó el asalto á la fortaleza? 
Antes de establecer los sitiadores sus baterías, el virey aren-

go_á sus tropas, diciendo entre otras cosas: "Luchad con animo, 
señores, pues vencida que sea esta fortaleza, la mayor del reino, 
conseguiremos la completa sumisión del enemigo, la pacificación 
de estos pueblos y ya podremos volver tranquilos a nuestros ho-
gares. Despues de esto, dijo a Ofiate: "Señor gobernador, de 
vd. sus órdenes, q u e todos estamos prontos á obedecerle." En-
toncos repartió Oíiate los puestos militares, y mandó colocar la 
t enda del virey detrás de la artillería, diciendo: señor virey, V. 

s o ' ° e s f é á la vista sin entrar al combate, pues su 6ola presen-
cia nos infunde valor." 

¿Qué otra cosa determinó Oñate? 
Mandó hacer un reconocimiento déla fortaleza, pero á ese tiem-

po los sitados hicieron una s.dida en tanto número y con tal bra-
vura, que los sitia-lores retrocedieron, y el virey" quedó asom-

brado del gran numero do combatientes y del arrojo que manifes-
taban. 

¿Quién era el general de los sitiados? 
El joven Tenamaxtli, el mismo que defendió el Peñol de Nó-

chictlan. 
¿;Cómo preparó la defensa? 
Con la inteligencia y el valor propios de un gran guerrero de 

lus selvas. 
Cuando los asaltantes situaron sus baterías y los sitiados SHS 

cuerpos de defensa, ¿comenzó luego la batalla?_ 
No, porque á ese tiempo al virey le ocurrió la duda de 6¡ se-

ria justa la guerra que se hacia á los indios, y quiso primer J que 
fuera resuelta en consejo de teólogos, y en ello se pasó un día en-
tero. suspendiéndose entretanto las hostilidades. 

¿Qué teólogos compusieron el consejo? 
El Dean de la Iglesia de Oaxaca O. Pedro Gómez de Marayer. y 

IOB religiosos Fr. Antonio de Segovia, Fr. Miguel de Bolonia. I' r. 
t iaucisco de Villafuerte, Fr . Francisco de Salamanca y Fr. Már-
cos de Niza, partidario de las opiniones del venerable Fr. Barto-
lomé de las Casas, en favor de los indios: teólogos de nota que a-
compañaban al virey para servir en la conversión de los indios. 

¿Qué resolvieron esos teólogos? 
Í)espue6 de una larga controvercia, resolvieron por mayoría 

de votos que despues do tres requerimientos sin resultado, era 
justa la guerra que se hacia & los indios insurrectos, por conve-
nir así ¿"los intereses del Evangelio, y que podia reducirse á la 
esclavitud á los varones prisioneros: con lo'cual quedó tranquila 
la oonciencia del virey, y rotas las hostilidades, despues de ho-
chos los tres requerimientos. 

¿Cómo fué el combate? 
De los mas encarnizados que se han visto: veinte días conti-

nuos duró sin que cesaia la matanza sino á la puesta del sol, en 
que ambos combatientes se retiraban á tomar reposo, para vol-
ver con mas furor al dia siguiente. Brillantes episodios pasaron 
en esos dias, que por falta de espacio 110 los referimos; solo di-
remos que los sitiados no perdieron un solo palmo de terreno en 
tan prolongada lucha, ni los sitiadores desmayaban en su iuten-
to. 

¿Cómo concluyó, pues, la lucha? 
Por medio de'una traición y por la falta de agua y víveres en 

los sitiados. 
¿Es posible? 
La multitud de los sitiados agotó las provisiones, y en media 

de la desesperación un cueip . de guerreros del Téotl salió con 



cautela y se pasó al campo enemigo, á pesar del daño que este le 
hacia. Los goerreros del Téotl. rc-velaron la situación fatal en 
que sus compatriotas se hallaban, y los sitiadores redoblaron los 
asaltos. 

¿Tomaron la fortaleza? 
Llegaron á penetrar á ella é hicieron una horrible carnicería 

y cinco mil prisioneros; pero tuvieron que retroceder con gran-
des pérdidas, á su campamento para descanzar en la noche. 

¿Al dia siguiente volvió el ataque? 
Sí, volvió con mas íuror y todavía duró tanto tiempo sin obte-

nerse ningún resultado que el Virrey pensaba ya levantar el si-
tio; mas la angustia de los sitiados por la falta de agua y víveres 
llegó también á su colmo y fué causa de que comenzaran á aban-
donar el campo y quererse rendir la mayor parte de ellos. 

¿Cómo eancluyó la lucha? 
Sabiendo los padres Segovia y Bolonia la situación de los si-

tiados. suplicaron al Virrey cesara la matanza y so comprometie-
ron á entrar solos á la fortaleza para concertar la paz. Así lo 
hicieron en efecto, y una pa r t e de los sitiados 8e desbandó, 
otra se entregó á discreoion de su enemigo, y el joven Tenamax-
tli, digno émulo de Cuautbémoc, último emperador de México 
Be retiró á las montañas del Nayarit con un puñado de valientes 
Así terminó la lucha y la insurrección quedó reducida á la sier-
ra del Nayarit. 

LECCION X. 

¿Cómo se consiguió la sumicion de los insurrectos? 
Por medio de los misioneros Fr. Antonio de Segovia y Fr . Mi-

guel de Bolonia, quienes Bolos subieron á la fortaleza del Mích-
ton y persuadieron á seis mil guerreros de Xochipilan á que se 
sometieran. 

¿Y el resto de los insurrectos qué hizo? 
En número de treinta mil que aun permanecían con las armas 

en IG roano, se pasaron á la barranca de Tepeyácac (Tepeaca). 
¿Qué providencias tomó el Virrey? 
Mandó á Oñate y á Romero con escogidas t ropas para quo va-

lieran la nueva fortaleza de los insurrectos. 
¿Cuál fué el éxito de esta campaña? 
Estando para romperse las hostilidades, Romero protegió la 

fuga de los sitiados. 
¿Qué sucedió entonces? 
Sucedió que el Virroy condenó á pena de muerte ii R o n e r o 

por ese hecbo. 

¿Se ejecntó esa sentencia? 
No, porque Oñate y d « m a s capitanes so opusieron, alegando 

los servicios que Romero hab ia ' p re s t ado , y haciendo advertir 
que con la f a g a de los si t iados, la campaña habia concluido, pues 
estos ya se encontraban pacíficos en sus pueblos: con lo que el 
Virrey revocó su sentencia y puso e-i libertad a Romero. 

¿Con esto se volvería el Virrey á México? 
Trató de pasar a la s ierra del Náyarit. á combatir á Tenamax-

tli quo allí S3 habia re fug iado con t i último resto de sus tropas. 
¿Lo verificó el Virrey? 
Oñate lo disuadió, haciéndole presente cuán peligroso era l le-

var la campaña á aquella sierra. 
¿Qué hizo, pues, el Virrey? 
Solamente pasó á T^quílan, despues a Amécan y descanzó al 

gunos dias en EtzátUji, para volver á México. 
¿Pues qué la insurrección quedó del todo concluida? 
En Etzátlan recibió noticias el Virrey de estar ya en paz todos 

los Estados confederados, con excepción del Náyari t , en donde 
se habían hacho fuertes todo? los que no se h.ibian querido so-
meter: con lo cual el Virrey dispuso su vuelta á México. 

¿Qué hicioron Oñate y los demás conquistadores de Nueva 
Galicia? 

Ya solo se ocuparon en la fundación de la ciudad de Guadala-
jara en el lugar en que actualmente existe. 

¿En qué tiempo comezó la obra? 
En Febrero de 1542. 
¿Con cuántos vecinos se fundó Ja ciudad? 
Con poco mas do quinientos españoles: y con los vecinos de 

la ciudad de Tétlan quo se trasladaron á lo que es hoy barrio de 
Analco quo significa: al o t ro lado del rio; y por fin, con muchos 
mexicanos y tlaxcaltecas nobles, de los que acompañaban al Vir-
rey que quisieron quedarse en la ciudad, y fabricaron el barrio 
do Méxicalzingo, que significa: asiento de los mexicanos. 

¿Desde entonces fué la capital Guadalajara? 
Aun subsistió en Compostela por unos pocos años, hasta que 

la nueva ciudad estuvo en estado do recibir á las autoridades 
que fué en 1559. 

LECCION XI. 

¿Qaé debemos considerar con relación á la conquista? 
Sus causas, los medios con que se realLó y sos resultados. 
¿Que causas prepararon la conquista? 



cautela y se pasó al campo enemigo, á pesar del daño que este le 
hacia. Los goerreros del Téotl, revelaron la situación fatal en 
que sus compatriotas se hallaban, y los sitiadores redoblaron los 
asaltos. 

¿Tomaron la fortaleza? 
Llegaron á penetrar á ella é hicieron una horrible carnicería 

y cinco mil prisioneros; pero tuvieron que retroceder con gran-
des pérdidas, á sn campamento para descanzar en la noche. 

¿Al dia siguiente volvió el n.taque? 
Sí, volvió con mas furor y todavía duró tanto tiempo sin obte-

nerse ningún resultado que el Virrey pensaba ya levantar el si-
tio; mas la angustia de los sitiados por la falta de agua y víveres 
llegó también á su oolmo y fué causa de que comenzaran á aban-
donar el campo y quererse rendir la mayor parte de ellos. 

¿Cómo cancluyd la lucha? 
Sabiendo los padres Segovia y Bolonia la situación de los si-

tiados. suplicaron al Virrey cesara la matanza y se comprometie-
ron á entrar solos á la fortaleza para concertar la paz. Así lo 
hicieron en efecto, y una par te de los sitiados 8e desbandó, 
otra se entregó á discreoion de sn enemigo, y el joven Tenamax-
tli, digno émulo de Cuautbémoc, último emperador de México 
Be retiró á las montañas del Nayarit con un puñado de valientes 
Así terminó la lucha y la insurrección quedó reducida á la sier-
ra del Nayarit. 

LECCION X. 

¿Cómo se consiguió la snmicion de los insurrectos? 
Por medio de los misioneros Fr. Antonio de Segovia y Fr. Mi-

guel de Bolonia, quienes solos Bubieron á la fortaleza del Mich-
ton y persuadieron á seis mil guerreros de Xochipilan á que se 
sometieran. 

¿Y el resto de los insurrectos qué hizo? 
En número de treinta mil que aun permanecían con las armas 

en la roano, se pasaron á la barranca de Tepeyácac (Tepeaca). 
¿Qué providencias tomó el Virrey? 
Mandó á Oñato y á Romero con escogidas tropas para que va-

lieran la nueva fortaleza de los insurrectos. 
¿Cuál fué el éxito de esta campaña? 
Estando para romperse las hostilidades, Romero protegió la 

fuga de los sitiados. 
¿Qué sucedió entonces? 
Sucedió que el Virrey condenó á pena de muerte k Ronero 

por ese hecbo. 

¿Se ejecntó esa sentencia? 
No, porque Oñate y domas capitanes so opusieron, alegando 

los servicios que Romero habia prestado, y haciendo advertir 
que con la faga de los sitiados, la campaña habia concluido, pues 
estos ya so encontraban pacíficos en sus pueblos: con lo que el 
Virrey rovo;:ó su sentencia y puso e-i libertad á Romero. 

¿Con esto se volvería el Virrey á México? 
Trató de pasar a la sierra del Náyarit. á combatir á Tenamax-

tli quo allí S3 habia refugiado con t i último resto de sus tropas. 
¿Lo verificó el Virrey? 
Oñate lo disuadió, haciéndole presente cuán peligroso era lle-

var la campaña á aquella sierra. 
¿Qué hizo, pues, el Virrey? 
Solamente pasó á T^quílan, despues á Amécan y descanzó al 

gunos dias en Etzátlap, para volver á México. 
¿Pues qué la insurrección quedó del todo concluida? 
En Etzátlan recibió noticias el Virrey de estar ya en paz todos 

los E-'tados confederados, con excepción del Náyarit, en donda 
se habían hecho fuertes todos los que no so habían querido so-
meter: con lo cual el Virrey dispuso su vuelta á México. 

¿Qué hicioron Oñate y los demás conquistadores de Nueva 
Galicia? 

Ya solo se ocuparon en la fundación de la ciudad de Guadala-
jara en el lugar en que actualmente existe. 

¿En qué tiempo comezó la obra? 
En Febrero de 1542. 
¿Con cuántos vecinos se fundó Ja ciudad? 
Con poco mas do quinientos españoles; y con los vecinos de 

la ciudad de Tétlan que se trasladaron á lo que es hoy barrio de 
Analco quo significa: al otro lado del rio; y por fin, con muchos 
mexicanos y tlaxcaltecas nobles, de los que acompañaban al Vir-
rey que quisieron quedarse en la ciudad, y fabricaron el barrio 
do Méxicalzíngo, quo significa: asiento de los mexicanos. 

¿Desde entonces fué la capital Guadalajara? 
Aun subsistió en Compostela por unos pocos años, hasta que 

la nueva ciudad estuvo en estado do recibir á las autoridades 
que fué en 1559. 

LECCION xr . 

¿Qué debemos considerar con relación á la conquista? 
Sus causas, los medios con que se realLó y sus resultados. 
¿Que causas prepararon la conquista? 



El atrazo en la vía de la civilización en qne se hallaba el pue-
blo cbimalhuaeano y sus discordias intestinas. 

¿Si hubiera estado al nivel do la civilización europea, hubiera 
sido conquistado? 

Tal vez la conquista habria sido imposible, porque es tá en el 
érden natural, que los pueblos rudos sean dominados por los mas 
avanzados en cultura y rara vez se obseva el fenómeno contrario. 

¿La discordia en que los chimalhuacanos vivian contribuyó á 
la conquista? 

Indudablemente fué otra de las poderosas causas que a ella 
contribuyeron, porque la discordia civil acaba siempre con la 
fuerza de los pueblos y lo que es peor, produce traiciones. 

¿Fueron legítimos los medios qne so emplearon para la con-
quista? . . 

El uso de la fuerza- aolo puede ser legítimo pa ra reprimir los 
delitos, mas nunca para civilizar a los pueblos. 

¿Un pueblo tiene derecho á civilizar á otro pueblo? 
Tiene obligación de civilizarle por medios pacíficos, sin atoo-

tar contra su indepeneencia y libertad. 
¿Fue justa !a conquista hecha por los españoles?. 
Ño lo'fué porque, en. ella intervino la, fuerza y 6e d e s t r u y ó l a 

soberanía y l ibertad del pueblo chimalhuacano. 
¿Cómo habria sido justa? 
Si en vez de conquistadores guerreros, solo hubieran ven-do 

misioneros de paz á traer la civilización. 
¿Cuáles fueron los resultados de la conquista? 
Beneficos para la humanidad en general;, pero fatales para la 

raza conquistada. 
¿Per qué?- ., _ 
Porque la mayor parte de-esta raza fué aniquilada, perecieaco 

en las minas, en la esclavitud y en medio de las calamidades mas 
atroces; y el resto quedó sumorgido en el embrutecimiento y la 
superstición. , , 

¿Pero con el trascurso del tiempo no Be ¡ia regenerado el pue-
blo de Xalixco? i 

Ha entrado en el camino do la civilización europea; pero este 
bien no alcanzó á la infeliz raza conquistada qua por espacio de 
tres siglo^. permaneció en nn estado peor al que tuvo antes du la 
conquista». . .. 

actual pueblo de Xalixco, no desciende de aquella razar 
Si desciende de ella, pero está an zolada con la raza conquista-

dora y forma un pueblo entoraasente n u e v o / diferente del, auü 
SJflGv 

En la actualidad, ¿quiénes so pueden considerar como los des-
cendientes puros do los antiguos chimalhuacanos.' 

No es posible ni se debo hacer distinción ninguna de razas, 
porque si se atiende al poco número de españoles que se estable-
ció en Xalixco. se viene en conocimiento de que todos sus actua-
o s habitantes descienden de los antiguos con la sangre maa o 

" i A s i « q u e no hay razón para una división de castas? 
No solo no la hay si no que es un crimen fomentar una di-

visión que no existe ya. Los actuales jaliscienses debemos reco-
nocer tentó á los conquistadores como á los conquistados, corno a 
nuestros progenitores, y todos debemos considerarnos como ner-
m a n o ? pertenecientes a una raza vigorosa que conforme al or-
den de la naturaleza y para el progreso del genero ^ 
ha formado por el cruzamiento de aquellas razas de héroes q u s 
formaron la epopeya de la conquista. 

!K CE U M I R A FARTff. 
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LciCCIOÑ 1. 

Gobierno del Dr. D. Gerónimo de Orozco. 

¿Qué clase de gobierno se estableció en !a Nueva-Galicia caan 
do ya quedó consumada la conquista de este reino? 

Hasta el año de 1549 todavía permaneció el gobierno multar 
de Francisco Vázquez Coronado, aunque nominalmente, porque 
el verdadero gobernador lo fué Cristóbal de Oñate; mas en ese 
año se estableció el gobierno de la Audiencia. 

¿Qué cosa era Audiencia? . . 
Era una junta de varios abogados, encargada de! gobierno y a e 

la administración de Justicia. 



¿Cómo estaba organizada la de la-Nueva-Gaücia? 
Ai principio se formaba de cuatro oidores que debian ser al-

caldes mayorés. y estaba subalternada á la Audiencia y virey de 
la Nueva-España; despues se le sgregó nn fiscal, y por fin se la 
dió nn presidente que era el gobernador del reino; se la bizo in-
dependiente de la de México y del virey, y se la concedieron 
todos los honores y prerogativas de que aquella gozaba. 

¿En dónde residió la Audiencia? 
Desde su instalación que fué ei 21 de Enero de 1549, hasta el 

10 de Diciembre de 1560, residió: en Compostela; mas en esta fe-
cha se trasladó á la ciudad de Guadalajara, por real cédula de 10 
de Mayo del mismo año, y desde entonces allí fué el lugar de su 
residencia. 

¿Quien fué el primer presidente $le la Audiencia de la Nueva-
Galicia y gobernador del reino? • 

El Dr. D. Gerónimo de Orózco, oidor que habia sido de la 
de México, quien tomó posesión de su alto encargo el 15 de Di-
ciembre de 1574, en la ciudad de Guadalajara, que ya era la ca-
pital del reino desde 1560, en que a ella se trasladó la Audien-
cia. 

¿Quiénes fueron los primeros oidores y el fiscal? 
Los oidores fueron los Lies. Hernando Martínez de la Mancha, 

Lorenzo Lebrón de Quiñones,-Dr. D. Juan Melendez Sepúlveda, 
Miguel de Contreras Guevara: el fiscal fué el Lic. Bernardino Mo-
rante y alguacil mayor Diego de Navarrete. 

¿En qué año se erigió en obispado el reino de la Nueva-Gali-
cia? • i i 

En el de 1544, siendo Pontífice el S". Paulo i n , y se estableció 
la sede episcopal en Compostela, aunque la residencia habitual 
del obispo fué Guadalajara. 

¿Quién fué el primer obispo electo? 
El venerable Presb. Antonio Ciudad Rodrigo, uno de los doce 

primeros apóstoles de la Nueva-España, quien por humildad re-
nunció. 

¿Quién fué electo en su lugar? 
El Sr. D. Juan de Barrios, del orden de Santiago, protector de 

indios en México, quien murió en esta ciudad 6in consagrarse. 
¿Quién fué electo por la muerte del Sr. Barrios? 
El Sr D. Pedro Gómez Maraver. canónigo de la Iglesia de Oa-

xac3. capellan y consejero que habia sido del virey Mendoza, en 
la pacificación de la Nueva-Galicia. 

¿Cuántos años duró en su gobierno el Sr. Maraver? 
Desde 1547 hasta 1556, fecha en que murió. 

¿Quén le sucedió en el gobierno? 
El Sr. D. Pedro Ayala, religioso franciscano, natural de Guada-

lajara en Castilla. 
¿Hasta qué tiempo permaneció la sede episcopal en Compostela? 
Hasta el año de 1561 en que se trasladó á Guadalajara por cé-

dula de 18 de Mayo y se mandó edificar la Catedra1. 
¿Quién f u é el arquitecto qua comenzó esa fabrica? . 
1). Martin Casillas, natural d e España. 
¿Cnál fué el primer convento de religiosos que se erigió en la 

Nueva-Galicia? 
El de.San Francisco, que pr imero estuvo en Tonalá, despues 

en Tetlaii, volvió de nuevo á Tonalá, y por fiu se cambió á Gua-
dalajara. habiéndose construido el edificio y templo que aún exis-
t e con el nembrS de San Francisco 

¿Hasta qué año gobernó la Iglesia do Guadalajara el Sr. Ayala? 
Hasta principios de lo71. 
¿Quién le sucedió en el gobierno? 
El Sr. D. Francisco de Menlinla, natural de España, oidor qu<» 

era de la Audiencia de Nueva-Galicia. En su tiempo se edificó e l 
convento é iglesia de San Agustín que aun existe. 

¿Hasta qué año gobernó la iglesia el Sr Mendiola? 
Hasta el año de 1576, en 23 de Abril, dia en que murió en la 

ciudad de Zacatecas. Las v i r tudes de que estuvo adornado este 
varón ilustre, dieron motivo á que despues de su muerte se le a -
tr ibuyeran muchos prodigios. Su principal mérito consistió en 
la ardiente caridad qnetr .vo pa ra con los desvalidos. 

¿Quién sucedió en el gobierno al Sr. Mendiola? 
Le fué nombrado para sucesor el fiscal de la Inquisición de Mé-

x :co, D. Alonso Fernandez, quien por haber sido promovido al ar-
zobispado de aqnella ciudad, no tomo posesion de su encargo, y 
en su lugar entró el Sr. D. Fr. Domingo de Arzola en el año d e 
1583, siendo visitador de las provincias religiosas de México y el 
Perú . 

¿Qué clase de gobierno fué el del Sr. Arzola? 
Fué benéfico para la educación de aquellos tiempos: se conclu-

yó el colegio y monasterio de niños llamado Sauta María de Gra-
cia, en donde es hoy el Clerical, que habia comenzado el Sr. Men-
diola, y Be inauguró el establecimiento de la Compañia de Jesús 
para la educación de los jóvenes, comenzándose en esa época e! 
edificio que boy se llama Insti tuto y el templo que le está anexo: 
en eee mismo tiempo se comenzó á fabricar el templo de la Sole-
dad. 

¿Cuántos años duró en su gobierno el Sr. Arzola? 



Duró hasti e! año de 1590 en que murió en Atoyac, practicando 
sn vi-ita pastoral. 

¿Quién le sucedió? 
El Sr. D. Fr. Pedro Suarez de Escobar, provincial del orden de 

San Agustín, y escritor de nota; pero como murió antes de consa-
grarse, le fué presentado para sucesor D.Fernando Bonilla quien 
tampoco llegó á servir su obispado, y en su lugar eneró el Sr. D. 
Alonso de la Mota, natural de México, cura que había sido de Chis-
pa y obispo de Honduras y de Puebla. 

¿Qué fundación hubo en su tiempo? 
Se fundó un convento y capilla de carmelitas, qde mas tarde se 

convirtió en convento de Sto. Domingo, y es el que hoy existe en 
ruinas. x 

¿Qué progresos notables tuvo el reino da Nueva-Galicia duran-
te los años que estamos recorriendo? 

Los tuvo por los descubrimientos de minas, por el aumento de 
territorio, por la fundación de ciudades, por el desarrollo de iaa-
gricultura, por la construcción de ediñeios y por el ensanche de 
la administración pública. 

¿Qué minas fueron las que se descubrieron? 
Las de Espíritu Santo y Xaltspec cerca de Compostela: las de 

Cuauchimanco y Xoootlau y las de Cóloacan ó Cuiiacan y Etzatlan 
en tiempo de Cristóbal de Oñate. DespuesJuan deTolosa con 
los indios de Xochipilan descubriólas de Zacatecas, cerca déla 
aldea en donde había estado Uhirinos y que hoy es la ciudad de 
ese nombre: mas tarde, que fué el año de 558, se descubrieron las 
de San Martin, Ranchos'y Chalchihuites, Sombrerete, Alviño, San-
tiago y Nieves. 
i ¿Qué aumento dé territorio tuvo el reino? 
i Hasta el gobierno de Oñate el reino de Nueva Galicia se esten-
dió por el Norte hasta los llanos de Guadiana y Thópia en Sonora, 
con excepción de la sierra de Naj'arit; por el Sur lindaba con las 
provincias de Avalos; por el Oriente con el reino de Michoacan en 
los limites que hoy tiene Jalisco y el Estado aquel nombre; y por 
el Occidente llegaba hasta Na vito, adelante de Cnliacan; pero des-
de que se estableció la Aud :encia, en el periodo de su primer pre-
sidenta, se ensanchó por el Norte con Sonora, San Luis Potosí y 
Nuevo México conquistados por Juan de Oñate, y con Tamaulipas 
y parte ds Chihuahua y Coahuila, descubiertos por Ginés Vázquez 
d e Mercado en 1552; y por el Sur se ensancho con las provincias de 
Avalos, Colima y Zacatula qae por orden del rey fueron incorpo-
radas al reino de Nueva-Galicia 

¿Qué ciudades se fundaron? 

La de Zacatecas y las vidas de Aguascalientts y Lagos, así co-
mo el pueb'.o de San Juan. 

¿Cómo fué la fundación? 
Estando en Xochipilan Juan de Tolosa, uno de los conque tado-

res reunió algunas tropas indígenas de las que te habían defendi-
do en el Míchton, y salió á conquistar las r fncher i ts de los ¡zaca-
tecas, que estaban exparci^os en un espacio de treinta kguas. 
TUTO la fcrtui.a de que r o le opusieran resitencia y sen;o BU 
campanilnto el día 8 de Setiembre de 1546, en la aldea situada al 
pie del cerro de la Bufa, en la qué en tiempos anteriores había es-
tado Chiriiios. Btgun se ha dicho. Cin tal motivo se c< mei.zaron 
á edificar algunas casas de terrado pura los etq afoles, y hab.endo-
se descubierto a poca d is toc ia tres vétasele pinta que se llama-
ron "San Bernalé," "A barrada" y "Panuco." U trató eemmente 
en convertir en ciudad aquella mÍHerable aldea. En 20 de Enero 
de 54.8, se reunieron con tal objeto, los conquistadores Cristóbal 
de Oñ*te. Diego de Ibarra y Bal izar Temiño y el mismo Juan de 
Tolosa. quienes acordaron la fundación de la ciudad y pídiei on á 
España la real aprobación. En f-fecto, les fi.é concedida por cé-
dula de Felipe 11. y la naciente ciudad fne creciendo en expl» ndor 
hasta obtener el título de muy noble y leal, por lap considerables 
sumas de plata que de ella Be exportaban para España. 

¿Qué otrn6 poblaciones se fundaron en este tinnpo? 
Las de Fresnillo, Sombrerete, Alviño, Sautiago y Nieves. 
¿Qué sucesos notab'es ocurrieron durante el gobierno de! Pre-

sidente D. Geiónimo de Orozco? 
El ctmbio de la capital del reino, de Compostela á Guada ajare; 

la expedición de Ginés Vázquez de Mercado en busca de un térro 
de plata y que sedo dió por resultado el descubrimiento y conquis-
ta de muchas regiones del Noite pobladas ele tribus bárbara*; la 
fundaciou del reino de la Nueva Vizcaya ó Durango, por Francis-
co de Ibarra. y la dieputa entre el gobierno de éste y el de la Au-
diencia, disputa que estuvo á pur.to de provocar una guerra civil; 
pero que se evitó por la prudencia del Alcalde mayor de Zacate-
cas, D. Diego de Ibarra, y se sometió la contienda é la resolución 
del'rey; y por fin. la ruidosa contienda entre el virey de Nueva-
España."y la Audiencia de Nueva-Galicia, por el matrimonio de 
un oidor. 

P^ferid los percances de ese notable suct so. 
El rev Felipe II habia trohibido los matrimonios de los oidores, 

de los fiscales y de sus hijos, en los distritos de su jurisdicción, 
mientras ejercían su cargo, bajo la pena de perder BUS empleos. NO 
obstante esa prohibición, el oidor D. Juan Núñez de Villavicen-



cio contrajo matrimonio con una hija de D. Juan de Lomas, reci-
ño de la Nueva-Galicia, y el virey de México, Marqués de Villa 
Manrique, sabedor del hecho, quiso aplicar la pena al oidor; pero 
la Audiencia no le consintió porque le negaba tal facultad al vi-
rey, en virtud de no estar sujeto a su gobierno. El rirey quiso 
ejecutar por la fuerza su determinación, y al efecto mandó a Gil 
Verdugo con quinientos hombres sobre Guadalajara. La Au-
diencia por su parte armó a los vecinos bajo la dirección del ca-
pitan D. Rodrigo del Rio para que opusieran la debida resistencia. 
Ta Gil Verdugo había llegado al pueblo de Analco (hoy barrio 
de) y se iba a comenzar la lucha; pero á ese tiempo se interpusie-
ron los Sres. obispo Arzota y presidente Or^zco, acompañados 
del cabildo y Audiencia, llevando en procesion al Santísimo Sa-
cramento y conjuraron á Gil Verdugo para que suspen liese las 
hostilidades, se marchase á México y dejase el negocio á la reso-
lución del soberano. Ese grande aparato impuso a Verdugo, y 
desistiendo de su intento se volvió á México: con lo cual se cal-
mó el alboroto general que ese suceso habia producido, y las co-
sas quedaron en paz. Posteriormente el gobierno español cen-
suró la conducta del virey, lo depuso de su empleo, y la Audien-
cia quedó enteramente independiente de la jurisdicción de aquel 
funcionario, no obstante que mas tarde hubo nuevas disputas por 
la misma causa; pero en todas ellas la Audiencia salió vencedora, 
como veremos iuego. E-i su tiempo se introdujo la alcabala has-
ta uu cuatro por ciento. 

LECCION II. 

Gobierno del Dr. D. Santiago de Vera. 

¿Quién fué el segundo presidente de la Audiencia de Nu?va-
Cralicia y gobernador del reino? 

El Dr. D. Santiago de Vera, natural de España, presidente qne 
iiabia sido de la Audiencia de Manila en las islas Filipinas 

¿En qué año tonó posesión de su empleo? 
En el de 1593^ 
¿Qué clase de gobierno fué el del Sr. Vera? 
Fué un gobierno prudente y pacifico: en su tiempo concluyeren 

l a s disputas que habia entre el Ayuntamiento y la Audiencia, por 
•causa de facultades para el gobierno de la capital, y el rey orde-
n ó que esta superior corporacion no se entrometiese en los asun-
tos propios de los alcaldes y munícipes: desde esa época la Au-
diencia tuvo facultad de dar ordenanzas, que aprobadas por el 

rev tuvieron fuerza de ley y prel'acion sobre el derecho común y 
aún' sobre las leyes de Indias: en ese tiempo se criaron los alfe-
razgos, alguacilazgos y regimientos para las ciudades y villas, ce-
sando las elecciones anuales que para esos cargos hacían los ve-
cinos; se introdujeron los oficios perpétuos y renuncias, y por fin 
el cargo de regidor se confirió por venta para que el comprador 
lo desempeñase por toda su vida. . , , 

¿Quién fué el obispo de Nueva-Galicia durante el gobierno del 
Sr Vera*' 

El mismo Sr. D. Alonso de la Mota, que gobernaba la Iglesia á 
la muerte del presidente anterior 

•Qué clase de gobierno fue el del Sr. Mota. 
Muy benéfico parados conquistados, según mas adelante se di-

lá En su época, los padres carmelitas abandouaron el conventí-
culo que tenían, yVué concedido á los dominicos, quienes tunda-
ron el templo y el convento que se llamo de Santo Domingo. 

¿Qué extensión recibió el reino de N ueva-Galicia en esa épo-
C a Se extendió con la conquista de varios territorios en la sierra 
del Nayarit. 

¿Cómo estuvo esa conquista? 
Por influencia de los padres misioneros, los habí antes aun no 

sometidos de Coainamota y Analco, en la sierra de Nayar.c, trata-
ban de someterse, y para conseguir este objeto el p render te \ e-
ra consiguió del virey D. Luis de Velase -, que le remitiese con-
siderable cantidad de efectos en ropa y víveres para que fueran 
repartidos entre aquellos habitantes y se eornetleran de mejor 
buena voluntad. El venerable misionero F rav Andrés de Medi-
na. fué el comisionado para ese importante objeto, quien no^solo 
consiguióla reducción de aquellos dos pueblos, sino que <obligó 
l muelos salvajes serranos á fundar otros ^ P i -
tar la vida social. Esos pueblos fueron llamados Layman, Qui-
viquinta y Tlacbichilpan. fundados en O c u b r e d e l C W 

¿Qué suceso notable ocurr.o durante el gobierno d e b r . V era. 
La admirable conquista espiritual qne hizo el Sr obispe Mote, 

d e los salvajes de la provincia de Thopia, que estaba entre Aca-
poneta y Durango. . 

¿Como se efectuó esa conquista? r>ft<W 
Los habitantes de Thópia aun no se habían .someJdoal ]poder 

español, por lo que andaban dos compañías de soldado españo-
les haciéndoles la guerra, al mando del capitan Canales. A ese 
tiempo el Sr. Mota practicaba su visita pastoral por rumbos, in-
mediatos, y leocurrió introducirse con solo su acompañamiento fc 



a sierra de Thópia, al punto mismo de la insurrección. El presi-
dente Vera y Canales trataron de evitarlo, teniendo por segnra 
la muerte del prelado si se introducía entre aquellos salvajes; pe-
ro todo f u é inútil, porque nada pudo contener el celo de aquel pas-
tor, que no pensaba sirio en evitar la efusión de sangre y la mina 
de aquellos desgraciados. Pa ra conseguirlo, les remitió primero 
una embajada, y como prenda su mitra y anillo pastoral, todoío 
cual recibieron y contestaron, que mas tarde resolverían. En e-
fecto, pasados algunos dias, el Sr. i lo ta entró á la sierra y lo re-
cibieron con mil agazajos, les cantó misa de gracias, les predicó 
en idioma nahuatl, que era el mas común entre ellos, les repartió 
ropa, les bautizó con toda solemnidad, y por fin, les hizo deponer 
las hostilidades y vivir pacificamente sometidos á la autoridad es-
pañola. 

¿Qué tiempo duró en el gobierno de la Mitra el Sr. Mota? 
Hasta el año de 1606, en que fué promovido al obispado de 

Puebla. 
¿Quién le sucedió? 
El Sr. D. Fr. Juan del Valle, del órden de San Benito, natural 

de Aragón, quien tomó posesion en 29 de Abril de 608, por me-
dio del deán I'. Antonio Dáviia y Cadena, y fué recibido despues 
con muchos aplausos. 

¿Cuánto duró el gobierno del presidente Vera? 
Hasta el año de 1606 en que sucedió su muerte, y en que por 

ello entró á gobernar interinamente la Audiencia, hasta el año de 
1608 en 3 de Julio, en que entró el nuevo presidente. 

¿Qué suceso notable hubo durante el gobierno interino de la 
Audiencia? 

La facultad que recibió e s t a corporacion para manejar la ha-
cienda pública del reino, cosa que hasta entonces habia estado á 
cargo de los vireyes, y el suicidio de la hija de un oidor y muerte 
repentina de éste y de un h i jo suyo. 

Referid los pormenores de ese notable acontecimiento. 
Cuando Cristóbal de Oñate trasladó la ciudad de Guadalajara al 

valle de Atemaxac, determinó situar!el centro de ella en el punto 
en que hoy está la plazuela de San Fernando, para que el rio que 
viene de la presa pasase por enmedio, y la ciudad se extendiera 
por sus riberas: asi es que el palacio se construyó en el sitio que 
hoy se llama "Meeon de Medrano;" al frente se colocó el conven-
to de San Francisco, si bien s e cambió despues al sitio que hoy 
tiene: al Sureste se trasladó la ciudad de Tétlan con el nombre de 
San Sebastian (hoy barrio de Analco viejo); a! Suroeste los nobles 
mexicanos y tarascos que acompañaron al virey Mendoza, funda-

ron un pueblo que se llamó Mexical-tzin-co, ó sea, lugar de los 
señores mexicanos, y que hoy e3 barrio de ¡Jejicalcingo; y en la 
orilla del rio se construyeron dos molinos, uno donde hoy es San 
Juan de Dios y el otro el que se llama de Joya. La ciudad, pues, 
ge habia extendido en una forma irregular, desde Analco á San 
Francisco y Mejicalcingo, y desde San Juan de Dios á la Presa, 
por la vega del rio, en la que habia un hermoso paseo con arbo-
leda. Cuando se convirtió en capital del reino y se estableció en 
ella la Audiencia y la silla episcopal, que fué en 561 según se ha 
visto, se pensó en darle otra forma mas regular; y al efecto se 
mudó el centro hácia el Poniente, á setecientas varas de distancia 
del rio; se colocó la catedral en el lugar que hoy tiene; la plaza 
de armas hácia el costado Sur, y en el lugar donde hoy está el 
palacio, se construyó la casa municipal, la cárcel y una casa par-
ticular de D. Martin Casillas, el arquitecto de la ciudad, permane-
ciendo la residencia del presidente y gobernador en el palacio de 
Oñate, que despues se llamó de Mediano. 

En el año de 1608, por muerte del presidente Vera, entro á go-
bernar la Audiencia, v su oidor decano Lic. D. Francisco Pareja, 
se trasladó i vivir con su familia al palacio. El oidor era casado 
y tenia tres hijas y un hijo: la mayor se habia educado en el 
convento de Santa María de Gracia, fundado hacia poco tiempo, y 
tenia vocacion para monja, infnndida por los padres jesuítas que 
la dirigían: el hijo se había hecho clérigo y tenia un carácter d í s -
colo y pendenciero, por cuya razón era odiado y tenia varios ene-
migos. No queriendo el oidor la profesion religiosa de su hija, 
la sacó del convento y la casó con un caballero a quien ella no a-
maba, lo cual le produjo al principio una mortal melancolía, y des-
pues una fuerte desesperación con accesos de locura. A veces 
Be le oia decir: ";Ay de t í que dejaste á Dios por un hombre! ¿qué 
se hicieron tantos afics de monaeterio? ¿en qué pararon tantas 
mercedes divinas? ¡Todo acabó, condenada estás!" Llegó á tanto 
BU delirio, que tomó una fuer te dóíis de veneno para quitarse la 
vida; pero 6e le atendió á tiempo y se salvó por aquella vez: si-
guió con la manía de quererse arrojar por los balcones; pero su 
madre D. a Bealriz y sus hermanas la habian 6alvado. En una 
de eBas, se iba á matar, y su padre per salvarla, se lastimó de gra-
vedad y cayó en cama. " Entretanto, el hi jo clérigo concurrió una 
tarde á una boda celebrada en Analco, y á su vuelta fué asesinado: 
encontrado su- cadáver en el rio, se le sepultó en el cementerio 
de los indios de San Sebastian: mas luego que el oidor lo supo se 
agravó tanto, que hizo su testamento y ordenó la exhumación del 
cadáver de su hijo para que fuera sepultado en el sepulcro de la 



familia en San Francisco. Mientras se atendía al oidor y se ha-
cía la nueva ¡uhumacion, D. ™ Beatriz se descuidó con "la hija y 

se echó un lazo1 al cuello y se ahorcó dos horás después del 
éntíerro de su hermano: á continuación murió el oidor, y al día si-
g,mente el padre y los dqs hijos fueron colocados en un mi mo se-
pulcro. 

Este triste acontecimiento cansó una pavorosa sensación entre 
todos los vecinos de la ciudad, y se esparció el rumor de que io6 
tres muertos se aparecían todas las noches paseándose por el pa-
lacio, por la oríll» del rio y por el centro de la ciudad. El palacio 
quedó abandonado y los vecinos huyeron á la otra parte de la 
ciudád, en donde edificaron ,sus casas, y con el trascurso del tiem-
po, el centro primitivo de Guadalajara y el palacio de Oñate, que-
daron convertidos en ruinas, sobre las que mas tarde 6e edifica-
ron las casucas de indios que aun 6e ven. 

LECCION III. 

Gobierno del Lic. D. Juan de Vxllda. 

«Quien fué e¡ tercer presidente de la Audiencia de Nueva-Gali-
cia, qué sucedió al Sr. Vera? 

El Lic. I). Juan de Vüleli, oidor que fué recibido con todo a-
plauso en Guadalajara el dia 3 de Julio de 1608, haciéndose fies-
tas á su entrada, y habiéndole conduoido desde México D. Diego 
Porres, comisionado al efecto. 
- ¿Qué modificación recibió en ese tiempo el gobierno civil? 

Ninguna, y solo fué nombrado el ayuntamiento y se organizó la 
oficina de hacienda que entonces se llamaba "Reales cajas." Los 
nombramientos de empleados sa hicieron en remate, 6¡endo el 
precio del empleo de regidor, quinieutos pesos, y el de deposita-
rio y receptor de penas de camara, seis mil docientos pesos. En 
este tiempo se aumentó á d >ce el número de regidores, sei6 para 
que. se .entendiesen en los,negosios de los reales cajas y seis para 
el municipio. 

¿Qué obispo gobernó la Iglesia en tiempo del Sr. Villeia? 
- Por la renuncia del Sr. Valle entró al gobierno de la Mitra de 
Guadalajara, el .Cabildo de lamisma hasta el año de 1619, 

¿Qué enzancli9 reoibió el gobierno eclesiástico en esa época? 
En esa época el cabildo constaba de cinco diguidades, ocho ca-

nónigos y cuatro raciones; pero también Be trató entonces.de e r i -
gir el obispado de la Nueva Vizcaya, en la dióses¡6 de Nueva Ga-
licia, para la cual, el rey pidió informe. 

¿Hubo en esa época descubrimientos y conquistas? 
No las hubo; pero se establecieron conventos en los pueblos 

que 6e acababan de someter. 
¿Qué sucesos notables ocurrieron? 
El presidente obligó á todos los vecinos del reino á edificar 

casa en 1» capital y á recidir en ella por el tiempo que no les fue-
re perjudicial, con lo que la ciudad se aumentó considerablemen-
te. El rc-v ordenó qua por el término de diez años no se exigie-
se tributo" á los conquistados, ni se les redujese á encomienda. 
El presidente restringió la libertad de matar vacas y su extrac-
ción para fuera del reino, con objeto de favorecer la cria de gana-
do y aumentar el diezmo. Desde entonces el rey facultó á los 
presidentes para la provicion de los curatos á propuesta en terna 
de los obispos. Se mandó formar tribunal de cruzada en los luga-
res en que hubieia audiencia y que se usase la ceremonia de dar-
se la paz a los oidores, en la catedral, en la Pascua de Nativdad, lo 
que causó algunos disturbios hasta que se abolió en el siguiente 
siglo. Pretendió la Audienci i que el Cabildo e deci^tico no pu-
siese sillas en los templos, para las l.-tiuias y dem-is funciones; pe-
ro el rey nnudó que se dejase en libertad al Cabildo. Pretendió 
el obispo de Guadalajara. poner doeel en la iglesia, para sentarse 
lo mismo que lo hacia el arzobispo de México, y pidió a la Au-
diencia que se declarase en favor de tal pretensión. Asi lo de-
claró aquella cor( oracion por mayoría de votos y se introdujo esa 
costumbre. Ei virey se abrogó la facultad de nombrar alcaldes 
mayores, en Sierra de Pinos, Ac*poneti y Mazapil; y capitanes, 
en Jerez v Tialtenango, pertenecientes á Nueva-Galicia: la Au-
diencia contradijo; el negocio pasó al rey y lo ganó la Audiencia. 

¿Qué tiempo gobernó el Sr. Villeia? 
Muy poco pues fué prorn >vido al Consejo de Indias, y en su 

lugar, goberno la Audiencia hasta 1613, en que entró el cuarto pre-
sidente. 

LECCION IV. 

Gobierno del Dr. D. Alonso Pérez Merchan. 

¿Quiéa fué el cuarto presidente de la Audiencia de la'Nue va-Ga-
licia y gobernador del reino? v* 

El Dr D Alonso Pérez Merchin, natural de S l̂amanoa, en Es-
paña. y relator que habia sido del Consejo de ludias. 

¿En qué año tomó posesion de su gobie.ruo? 
Én el de 1613. 



¿Qué clase de gobierno fué el de este presidente? 
Fué algo turbulento y estuvo lleno de desazones, originadas de 

su crecida edad y carácter travieso. Estuvo, ademas, lleno de ca-
lamidades, por otras causas que adelante se referirán. 

¿Qué enzanche tuvo en este tiempo, el gobierno y el reino? 
Ninguno, porque las cansas de que antes se ha hablado lo impi-

dieron y porque el gobierno del Sr. Merchan, fué muy corto, pues 
60I0 duró cuatro años. 

¿Qué obispo gobernó la Iglesia? 
Hasta 1619 siguió el Cabildo, por estar la sf de vacante. 
¿Qué clase de gobierno ecleciastico fué el del Cabildo? 
Fué a'go notable por los sucesos que pasaron, 
Cuáles fueron? 
En 615 se prohibió á los f ia i les franciscanos t e te r 6113 caí ítu-

los fuera de la capital de su provincia. En el mismo tiempo apare-
ció el celoso misionero Fr. Miguel Oranzú; transitó a pie y descal-
so la sierra de los Coras aun no conquistada; se encontró con up 
gefe de tribus bt rbaras llamado Náyarit que era tuerto, quien le 
permitió á él y á sii6 demás compañeros de misión, predicar el E-
vangelio entre toctbs aquellas tr ibus y los trató con miuhas con-
sideraciones. Defede aquel t iempo, en mtmoi ia d*rl gefe tuerto, se 
llamó Sierra de Nayaii;; sucedió en el gobierno su hi joZoba quien 
trató de la misma manera que su padre á los misionen s: de es-
ta suerte comenzó la civilización de los salvajes per ei venera-
ble misionero Oranzú. 

¿Qué sucesos notables hubo en ese tiempo? 
Hubo muchos temblores de tierra que arruinaron varias igle-

sias y fábricas, sobre te do por el rumbo de Zapetlan, hubo un 
eclipse total de sol que alarmó á las gentes ignorantes y supersti-
ciosas de aquel tiempo; y por fin. hizo erupción el vpícau de Co-
lima y arrojó cenizas á distancia de cuarenta Ir-guju.; mas estos 
sucesos fueron insignificantes, al lado de o t res positivamente fu-
nestos. 

¿Cuáles fueron? 
Hl 25 de Abril de 617 Be insurreccionaron 1> s indios de G u a -

diana y tomaron por asalto a Acaponeta, poblacion que redujeron 
á cenizas. En un fuerte se defendieron diez vecinos, ocho solda-
dos, un religioso y el cura, con algunas mujeres y niños, y se es-
caparon de morir quemados. A pocos dias de ese acontecimiento, 
los insurrectos pasearon en tr iunfo un idolillo, que decian h a b e r -
les prometido el exterminio de los blancos y la resurrección al 
tercero dia de todos los insurrectos que murieran. Anduvieron 
con él de pueblo en pueblo, haciendo eu propaganda en el e s p a -

cio de doscientas cincuenta leguas, y lograron hacer general la 
insurrección; pero la guarnición de Acaponeta consiguió darles un 
golpe, y hubo tiempo para que llegaran tropas de Guadalajara y 
Durango que sofocaran completamente aquel levantamiento. Dos 
pueblos quedaron asolados, Acaponeta y Quiviquinta. 

¿No hubo otro suceso? 
En el mismo año arribó al puer to de Tzalahua un corsario in-

glés con una buena fuerza da aventureros, quienes saltaron en 
tierra y 6e internaron al interior; pero el general D. Sebastian Viz-
caíno, con algunas t ropas de Colima y Proviucias de Avalos, los 
batió en un bosque y los hizo huir y reembarcarse con pérdida 
de algunos, dejando siete prisioneros. 8egun la tradición, esos 
prisioneros fueron defendidos ante la Audiencia por un tal Céüs, 
nombrado defensor de oficio, quien desempeñó tan bien su d e -
fensa, que los reos fuerou absueltos, cosa rara en aquella época. 

El defensor, que era un pobre hijo do la Nueva-Galicia, des-
pueB de algún tiempo recibió una expléndida remuneración del 
gobierno inglés, por su trabajo, y en una finca que construyó en 
esta ciudad, dejó grabado en piedra ese suceso. Aun existe el 
monumento. 

¿Hasta qué año gobernó el Sr. Merchan? 
Hasta e! año de 1617, en que murió. 

LECCION V. 

Gobierno del Lic. Preb. D. Pedro de Otarola. 

¿Quién fué el quinto presidente de la Audiencia de Nueva-Ga-
licia y gobernador del reino? 

El Lic. Presb. D. Pedro de Otarola, natural de España y oi-
dor que habia sido de la Audiencia de México. 

¿Qué clase de gobierno fué el suyo? 
Fué un gobierno suave y tranquilo, porque Otarola era un sier-

vo de Dios, penitente, contemplativo y gran limosnero; por esto 
fué muy venerado y su gobierno de todos querido: murió ¡í con-
secuencia de un largo ayuno. 

¿Que progresos tuvo en la administración del Sr. Otarola el rei-
no de la Nueva-Galicia? 

Se efectuó la reducción de muchos gentiles del pueblo de Jora 
y otros inmediatos, debido al celo apostólico del padre Fr. Anto-
nio Tello, célebre historiador, de quien se han tomado estos 
apuntes sobre Jalisco. 



¿Quién gobernó la Iglesia en este tiempo? 
Desde 617 basta 619 todavía gobernó el cabildo eclesiástico; 

pero en ese año..fué consagrado y toteó posesión del obispado el 
Sr. D. Fr. Francisco,Rivera, generalísimo de la Orden de ¡a Mer-
ced. natural de Alcala de Henares. 

¿Qué e s a s notables hizo este obispo en su gobierno? 
Estableció los.aranceles de derechos parroquiales, destruyó I03 

combates/que. en los días de fiesta acostumbraban tener los indí-
genas en sus pueblos, ele lóg que á veces resultaban riñas, heri-
dos y aun homicidios; estableciendo como penas para los que loa 
acostumbraban, las censuras eclesiásticas y aun la supresión de 
las cofradías y procesiones de indígenas. 

¿Qué otro acontecimiento habo en órden al gobierno eclesiás-
tico? 

La erección del obispado de Durango, que cercenó la jurisdic-
ción eclesiástica «el obispado de Gnada !ajara. 

¿En qué año se erigió Durango en obispado? 
En el de 1625. 
¿Quién fue el primer obispo de la nueva diócesis? 
D. Fr. Gonzalo de HermosiHo. natural de México. 
¿Qué sucesos notables hubo durante la presidencia del Sr. Ota-

rola? 
La bonanza de las minaé de Zacatecas; los terribles temblores 

que en aquella ciudad se experimentaron por el espacio de cuatro 
meses, en Mayo de 622; la l uvia de ceniza que cayó en la mis-
ma ciudad en nueve de Junio de ese año á las cuatro de la tarde, 
tan recia y tupida que opacó el sol y cubrió las plazas, calles y 
azoteas de la ciudad; la granizada que cayó en la misma ciudad 
en trece de Julio siguiente, y que derribó casas, tiendas, y formó 
corriente tan crecida que arrastró con géneros y demás objetos 
yhasta con carretas y bueyes, habiendo caido granizos que pasa-
ban cuatro onzas; el incendio de la iglesia parroquia! en cuatro 
de Diciembre, al estarse celebrando unafnneion, y que destruyó 
el templo con todas sus imágenes; pero en ocho de Setiembre de 
1625 quedó reedificado y es el templo qne hoy sirve de catedral 
en dicha ciudad de Zacatecas. En Marzo de 1629 se fundó el 
convento de la Merced en Guadalajara. cuyo edificio aun existe 
con el mismo nombre. Cuando se concluyó la cúpula, se desplo-
mó; pero despues fué levantado de nnevo con limosnas. En esos 
tiempos cayeron muchos rayos 6obre las torres de la catedral y 
destruyeron muchas almenas: por lo q r e fué proclamado protec-
tor contra las tempestades lían Clemente Papa, de quien se adqui-
rieron algunos restos que conservaban los dominicos. 

¿Qué a»os duró en su gobierno el presidente,Otaroia? 
Permaneció hasta e l a ñ o de 1629, época de 6u failecimientcf. y 

en que entró á gobernar ia Audiencia por. uuos cuantos meses, cu 
los que.hubo muchos desacuerda entre esta corporación. . 

1 . /TI 
LECCION VI. 

Gobierno del Dr. D. Diego Núñez de Morqueeho. 

¿Qnién fué" el sexto presidente dé Nueva-Galicia y gobernador 
del reino? 

El Dr. D. Diego Núñez de Mot-yuecho, alcalde de corte que ha-
bía sido en México y oidor de Lima. 

¿Qué clase de gobierno fné el de este presidente? 
Muy benéfico para los conquistado', pues no solo impidió que 

se les redujera á la esclavitud y á encomiendas, sino que 80 lea 
sometiera á la servidumbre de la gañanería, prohibiendo al efecto 
que se les hiciesen fiatas de efectos y dinero que pasaran-de éin'-
co pesos, a cuenta de trabajos, con cuyo pretexto se fes engaña-
ba y se les reducía á una esclavitnd disfrazada. También trató 
de ilustrarlos lo m:ts que se podía en aquella época y de favore-
cerlos en "cnanto pudo. 

¿Qué clase de persona era el Sr. Morqueeho? 
Era un hombre de nifiy avanzada edad, pero de mucho acierto 

para el gobierno y de mny excelente corazon: solo gobernó tres 
años, pues mnríó el de 16*32 y entró en enflugar, en el gobierno, la 
Audiencia, hasta 1636 en que entró el nuevo presidente. 

¿Quién gobernó la Iglesia durante el p«riodo que estamos re-
corriendo? 

El mismo Sr. Rivera hasta el año de 1630 en que fué promo-
vido al obispado de Valladolid. 

¿Quién le sucedió? 
ttl Dr. D. Leonel de Cervantes Carbajal, nacido en México y 

educado en su Universidad, obispo que habia sido de Santa Mar-
ta y de Santiago de Cuba. 

¿Qué clase de obispo fué el Sr. de Cerbantes Carbajal? 
Fué muy caritativo para con los pobres y el que comenzó & 

propagar el cnlto de la Virgen de San Juan. 
¿Qué origen tuvo esta imágen que ha sido tan célebre? 
Fué traida en compañía de otra por el padre Segovh. primer 

misionero: se llamaba Virgen de la Cc'-epcion. así como de la 
Espectacion la otra, y con el trascurso deí tiempo la primera qne-
dó arrumbada en la sacristía de la parroquia de San Juan y la 



segunda en poder de los indios de Jalos, y es la qne llaman de 
Zapópan. Poco á poco se empezó á esparcir la noticia de qne 
la Virgen de la Concepción hacia milagros, y como estaba muy 
destruida, unos maromeros la trajeron á Guadalajara y la retoca-
ron, volviéndola de nuevo i la sacristía de donde habia salido. 
Habiendo llegado á noticia del obispo, cómo aquella imagen se-
guía haciendo mas milagros que antes, mandó que se le diese cul-
to püblico en el templo parroquial de San Juan; mas tarde se le 
eonstruyó templo especial y despules un magnifico santuario, co-
mo mas adelante se dirá. 

¿Qué sucesos notables hubo en el orden eclesiástico en esta 
época? 

La información practicada para beatificar al célebre anacoreta 
Gregorio López. 

¿Quién fué este sujeto? 
Fué un rico español, nacido en Madrid, que llegó á Veracra 

el año de 1562, y habiendo repartido allí todos sus bienes entre 
loa pobres, tomó el hábito de monge ó ermitaño y se fué á vivir 
a una aldea de indios salvajes llamada Atemaxe, á siete leguas 
de la entonces naciente ciudad de Zacatecas. Construyó una 
hermita en el campo y allí pasó una vida solitaria y contemplati-
va por el espacio de cuatro años; pero habiendo querido adorar-
le los salvajes como á un ser sobrenatural, se pasó á las Provin-
cias de Avalos y en una hacienda construyó otra ermiti , y por 
el espacio de otros dos años se ocupó en su vida solitaria, en ins-
truir á los indios y en cultivar una huerta en la que plantó por 
primera vez el árbol de la pera. Habiendo querido adorarle los 
habitantes de aquellos puntos, se retiró á Santa Fé, cerca de Mé-
xico, donde completó 6u vida cenobítica el año de 596 en que mu-
rió. Sus restos permanecen en aquel pueblo, y en tiempo del 
gobierno del Sr. Cervantes se trató de su beatificación por orden 
del rey Felipe IV, y fué para la Nueva-Galicia uu suceso notable. 

¿Qué tiempo gobernó este obispo? 
Hasta el año de 637 en que fue promovido al obispado de Oa-

xaca. 
¿Qué progresos notables tuvo el reino de la Nueva Galicia du-

rante e6ta época? 
Fué muy considerable la bonanza de sus minas y las de Duran-

go, de suerte que casi competían con las de Nueva-España: la 
cria de ganados y la fabricación de edificios fue en aumento. 

¿Qué sucesos notables hubo? 
En ese tiempo se hizo un préstamo voluntario de dinero al rey 

y se aumentó la alcabala á un sais oor ciento; se exoneró al reí-

nú de Nueva-Vizcaya de pagar tributo, se estableció el estanco 
de vino mezcal, dejando sus rendimientos para la introducción de 
agua potable á la ciudad, se trató de introdácir la del rio á las 
fuentes públicas, pero 6e abandonó la ¡dea por ser esa agua de 
mala calidad; y por fin, se hicieron exequias al rey Felipe III y se 
proclamó con fiestas solemnes de toros y comedias a Felipe IV. 

•Qué tiempo duró el gobierno del presidente Morqnecbo? 
Hasta 1636, época en que murió y entró á gobernar la Audien-

cia. sieudo decano de ella el Dr. D. Autonio de Salazar. 

LECCION VIL 

Gobierno del Dr. D. Juan Canceco y Quiñones. 

¿Quién fué el sétimo presidente de la Audiencia de Nueva-Ga-
licia y gobernador del reino? ¿ 

El Dr. D. Juan Canceco y Qumones, natural de España, oidor 
que habia sido de la Audiencia de México. 

¿Qué clase de gobierno fué el de este presidente? 
Fué un gobierno pacífico y fecundo en fiestaB públicas. En su 

tiempo empezaron á acostumbrarse con mucha frecuencia i&s 
oorridas de toros, fuegos artificiales, danzas de indios y las tan-
das de comedias en las solemnidades religiosas como Corpus y 
Pascua de Natividad; asi como en las recepciones de presidente» 
y obispos y en las elecciones de alcaldes y regidores, todo lo cual 
importaba considerables gastos; pero que también indicaba el 
grado de prosperidad á que el reino iba llegando. 
° ¿Qué progresos notables hubo en esta época? 

La bonanza en creciente do las minas y de la agricultura y la 
construcción del palacio nuevo. 

¿Cuándo y cómo comenzó esa fábrica y cuál fue su ccsto? __ 
Én 1640 se hallaba abandonado y en ruina el palacio de Oñate, 

por lo que el oidor decano D. Francisco Medrano y Pacheco, 
á la muerte del presidente Canceco, trató de hacerle algunas repa-
raciones á fin de trasladarse á él con la Audiencia, porque no 
habia otro local á propósito. En efecto, así sucedió y por eso se 
llamó de Medrano; pero á los tres años se abandonó para cons-
truirse el nuevo que aun existe en la mauzana que ve al Poniente, 
de la plaza de Armas; de suerte que en 1640 se pensó eu la nue-
va fábrica y se comenzaron á arbitrar recursos, y entre tanto Me-
drano reparó el palacio antiguo, en 1643 fue abandonado y se 
compró á los herederos de D. Martin Casillas la casa que tenian 



en dicha manzana y provisionalmente se constrny<5 habitación 
para e] presidente y local para los acuerdos de la Audiencia, y en 
1650 el Ayuntamiento cedió la casa capitular y cárcel que tenia 
en la misma manzana, para que en toda ella se construyera el edi-
ficio, que importó diezinueve mil doscientos noventa y tres pe-
sos, BÍ bien posteriormente se reedificó dáudosele la forma que 
hoy tiene. 

¿Quién gobernó la Iglesia durante el periodo de tiempo que es-
tamos recorriendo? 

Por la promocion del Sr. Cervantes, entró al gobierno eclesiás-
tico en 1637 t i Dr. D. Juan Sánchez Duque de Estrada, natural 
de España, catedrático de Escritura que habia sido en la Univer-
sidad de Alcalá. 

¿€ómo f*¡é el gobierno del Sr. Dnque de Estrada? 
No tuvo nada mas de notable que el excesivo culto, pública que 

se dió á laB imágenes y sobre todo á la de san Nicolás Tolentino. 
En ese tiempo se establecieron las cofradías de la Virgen del 
Rosario, la del Santísimo Sacramento y la de aquel Santo. 

¿Qué su esos notables hubo en el orden civil en este tiempo! A 
La acusación que se hizo del Sr. Canceco'por haber estancado el 

vino mezcal, á que respondió que en BU tiempo ya estaba en prác-
tica esa medida, y que se habia introducido por la falta de fondos 
municipales para la introdnccion de agua potable á la ciudad; to 
•bstante, el estanco de vino se extinguió por muchos años. 

¿Qué tiempo duró en la presidencia e l d r . Canceco? 
Desde el año de 637 hasta el de 640. en que murió y entro en 

cu lugar la Audiencia hasta la llegada del sucesor. 

LECCION VIII. 1 

Gobierno del Dr. D. Pedro Fernandez de Baeza. 

¿Qnién fué el octavo presidente de Nueva-Galicia y goberna-
dor del reino? C» 

El Dr. D. Pedro Fernandez de Baeza, natural de España. 
¿Qué clase de gobierno fué el de este presidente? 
Perece que no fué de lo mejor, porque hubo algunos disgustos 

en la residencia que se le tomó; sin embargo, el Sr. Baeza fué uno 
de les presidentes que duraran mas años en el gobierno, pueset 
tró á principios de 643 y concluyó á fines de 654 

¿Qué obis] o gobernó la diócesis en esta época? 
Hasta el año de 643 todavía gobernó el Sr. Duque de Estrac»: 

pero en ese año murió y fué llorado de todos, porque era de un 
carácter muy amable, benigno, humilde y caritativo. 

¿Quien le sucedió en el gobierno? _ . 
Hasta el año de 647 el cabildo eclesiástico; mas en ese ano fue 

consagrado y tomó posesion de la Mitra el Sr. D. Juan Rui* Col-
menero. natural de España y Magistral que había sido en la igle-
Bia de Sigüenza en aquel reino. 

¡Qué clase de gobierno faé el de este obispo. 
Fué excelents, pues apenas llegó á G a a d a l a j a r a el Sr. Colmene-

ro, cuando salió a practicar una v sita general de su obispado: 
caminó en muía y anduvo dos mil doscientas ochenta leguas sin 
salir de su diócesis; tanta así era ya la extensión del obispado. 
Confirmó á cuarenta mil personas, catequizo á muchos pueblos 
bárbaros de la frontera y organizó perfectamente el gobierno ae 
la Iglesia. , . . . . „ 

¿Qué progresos tuvo el reino en el orden eclesiástico? ^ 
Además de los va referidos, el Sr. Colmenero eaibco & la \ ir-

gen de la Concepción el magnífico Santuario que aun ex-ste en 
San Juan de los Lagos; fomentó las obras interiores del convento 
de Santa María de Gracia, que no estaba coucluido todavía, y 
lo dotó con pingües rentas; y por fin, estableció el culto de la 
Virgen de Zapópan, que los indios de Jalos habían traído á aquel 
pueblo que ellos fundaron; le construyo el Santiwj.o que aun exis-
te, é hizo que se la declarase patrona de la ciudad de buaüala-
jara. 

¿Qué sucesos notables hubo en este tiempo? 
S3 suprimieron los Ayuntamientos de Analco y Meticalqngo, 

quedan lo desda entonces estos pueblos incorporados á .a ciudad, 
formando barrios de ella; fue considerable la fabricación de c a -
sas y se empedró la calle de San Agustín que estaba ya convertí-
da en una barranca; el cargo de regidor se hizo tan despreciable 
que se remataba en cien pesos, mientras que en Zacatecas valia 
de diez á catorce mil, y en Chihuahua ocho mil; se descubrieron 
los vertientes de agua termal de Zalatitan y se lucieron baños. 

¿Hasta qué año duró en el gobierno el presidente Baeza? 
Hasta el de 052 ó 654 probablemente, en que sigu o gobernan-

do la Audiencia por medio de un oidor decano. 
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LECCION IX. 

Gobierne del Dr. D. Antonio üllcay Chava. 

¿Quién fué el noveno presidente de la Nueva-Galicia y goberas-
dor del reino? 

El Dr. I). Antonio VUoay Chaves, natural de España, del órd« ' 
de Alcántar. 

¿En qné año entró á gobernar? 
En el de 655, por la muerte del Sr. Baeza. 
¿Qué clase de gobierno fué el suyo? 
Fué un gobierno pacífico lleno de fiestas y del fausto de la mu. 

narquía, que ya se comenzaba á ostentar en América. Desde t 
gobierno de la primera Audiencia ya se habia ordenado por Feü-
pe II, el uso de las ropas talares, sotana y manteo, entre el presi-
dente, oidores y fiscal, asi como también se les babia permitió; 
que pudiesen andar con gualdrapas, cosa que antes estaba prohi-
bida: de suerte que en este tiempo fué tal el lujo en los vestid«1 

de distinción, que ya el gobierno de Guadalajara tenia todos lifcj 
visos de un gobierno de corte europea. El nao de los coches es 
taba prohibido hasta a los presidentes y oidores para que no« 
olvidara el ejercicio del caballo: pero ea esta tiempo poco api? 
cío se hacia ya de esa prohibíc ;on, y en consecuencia, había« 
la ciudad mas de ochenta coches ó forlones, como entonces Sí ¡a f 
llamaba, todos de particulares. 

¿Qué prelado ocupó la silla episcopal durante el periodo de fien-
po que estamos recorriendo? 

El mismo Sr. Colmen ro de quien antes se habló. 
¿Qué clase de sujeto fué este señor, y en qué tiempo murió? 
Fué humilde, celoso protector de los indios, caritativo, de mij 

buen talento y de vasta erudición. En una vez, entró á la sieni 
del N'ayarit con el solo objeto de visitar k cuatro indios viejcí 
jefes de tribus, y de bautizarlos, exponiéndose á los precipicio 
del camino: hizo que se observaran las leyes que declaraba!1, 
como delito atroz el homicidio de indio; y en las cuestiones K] 
bre conquista seguia la opinion del Sr. Las-Casas. Fué muy amir: 
del Sr. l'alafox, obispo de Puebla: comentó las obras de Severin: 
Boecio, y escribió mas de cinco mil pensamientos sueltos ilastra 1_ 
dos con pasajes de la Escritura; mas por desgracia, estas obrü 
fueron á España, y no se han publicado. Por fin, murió en SÍ 
tiembre de 1663, de una larga y penosa enfermedad, y fué 
y llorado de todos los que le conocieron. 

¿Qué progresos tnvo el reino en este tiempo? 
Frogresó en el desarrollo de la agricultura y minería, así como 

en la fabricación de edificios en la capital. 
¿Qué sucesos notables hubo? 
El único que se registra fué la solemnización del nacimiento del 

príncipe Baítazar Próspero, en la que se desplegó un lujo euro-
peo que mas tarde fué eclipsado por otra solemnidad del mismo 
genero. 

¿Hasta qué año gobernó el presidente Ulloa y Chavez? 
íiaeta el año de 1661 en que murió, y entió á gobernar la Au-

diencia por medio de su oidor decano, Dr. D. Gerónimo de Aldraz, 
hasta 1663 en que entró el nuevo presidente. 

LECCION X. 

Gobierno del Lic. D. Antonio Alvares de Castro. 

¿Quién fué el décimo presidente de la Nucva-Galicia y goberna 
dor del íeino? 

El Lic. D. Antonio Alvarez de Cas'ro, natural de España, oi-
dor que habia sido do la Audiencia de México. 

¿Qné clase de gobierno fué el 6uyo? 
Fué un gobierno despótico y turbulento, porque Alvarez de 

Ca6tro era de carácter altivo y arbitrario: quiso sobreponerse^ 
la Audiencia, tratando con imperio á los oíd' re6; por lo que uno 
de estos le llamó al orden 6obre cumplimiento <íe las leyes, cosa 
qne le valió un arresto, fcntónces la Audiencia se quejó al rey, 
quien apercibió al presidente y le mandó que tratase como á com-
pañeros a los oidores. 

¿Qué obispo fue el de Guadalajara en esta época? 
Por muerte del Sr. Colmenero ocupó la siila episcopal el Dr. D. 

Francisco Verdín de Molina, probablemente á fines de 16C3. 
¿Qué clase de prelado fué el Sr. Verdín? 
Fué un celoso pastor en el gobierno de sn diócesis: se ignoran 

los pormenores de sn gobierno, y eolo se sabe que fué promovido 
al obispado de Miehoacan a les diez años de regir el de Nueva-
Galicia, es decir, en 1674. 

¿Qué progresos tnvo el reino durante el período en que gober-
nó el presidente Castro? 

En ese tiempo el misionero Fr Juan de Larios, natural de Sayu-
la. redujo al Evangelio á cinco tribus idólatras en Coahuila, llama-
das Quetzales, Bausarigames, Tocas y Tobosos, entre quienes cons-
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LECCION IX. 

Gobierne del Dr. D. Antonio üllcay Chava. 

¿Quién fué el noveno presidente de la Nueva-Galicia y goberas-
dor del reino? 

El Dr. D. Antonio VUoay Chaves, natural de España, del órd« ' 
de Alcántar. 

¿En qné año entró á gobernar? 
En el de 655, por la muer te del Sr. Baeza. 
¿Qué clase de gobierno fué el suyo? 
Fué un gobierno pacífico lleno de fiestas y del fausto de la mu. 

narquía, que ya se comenzaba á ostentar en América. Desda t 
gobierno de la primera Audiencia ya se habia ordenado por Feü-
p e II, el uso de las ropas talares, sotana y manteo, entre el presi-
dente, oidores y fiscal, as i como también se les babia permitió; 
que pudiesen andar con gualdrapas, cosa que antes estaba prohi-
bida: de suer te que en este tiempo fué tal el lujo en los vestid«1 

de distinción, que ya el gobierno de Guadalajara tenia todos lifcj 
visos de un gobierno de corte europea. El nao de los coches es 
taba prohibido hasta a los presidentes y oidores para que no« 
olvidara el ejercicio del caballo: pero ea esta tiempo poco apr* 
cío se hacia ya do esa prohibíc ;on, y en consecuencia, habia« 
la ciudad mas de ochenta coches ó forlones, como entonces Sí ¡a f 
llamaba, todos de particulares. 

¿Qué prelado ocupó la silla episcopal durante el periodo de fien-
po que estamos recorriendo? 

El mismo Sr. Colmen ro de quien antes se habló. 
¿Qué clase de sujeto fué este señor, y en qué tiempo murió? 
Fué humilde, celoso protector de los indios, caritativo, de mij 

buen talento y de vasta erudición. En una vez, entró á la sieni 
del Nayarit con el solo objeto de visitar k cuatro indios viejos 
j e fes de tribus, y de bautizarlos, exponiéndose á los precipicio 
del camino: hizo que se observaran la6 leyes que declaraba!1, 
como delito atroz el homicidio de indio; y en las cuestiones t;> 
bre conquista seguia la opinion del Sr. Las-Casas. Fué muy amir: 
del Sr. l 'alafox, obispo de Puebla: comentó las obras de Severin: 
Boecio, y escribió mas de cinco mil pensamientos sueltos ilustra i -
dos con pasa jes de la Escri tura; mas por desgracia, estas obra» 
fueron á España , y no se han publicado. Por fin, murió en SÍ 
t iembre de 1663, de una larga y penosa enfermedad, y fué 
y llorado de todos los que le conocieron. 

¿Qué progresos tnvo el reino en este tiempo? 
Frogresó en el desarrollo de la agricultura y minería, así como 

en la fabricación de edificios en la capital. 
¿Qué sucesos notables hubo? 
El único que se registra fué la solemnización del nacimiento del 

príncipe Baltazar Próspero, en la que se desplegó un lujo euro-
peo que mas tarde fué eclipsado por otra solemnidad del mismo 
genero. 

¿Hasta qué año gobernó el presidente Ulloa y Chavez? 
Hasta el año de 1661 en que murió, y entió á gobernar la A u -

diencia por medio de su oidor decano, Dr. D. Gerónimo de Aldraz, 
hasta 1663 en que entró el nuevo presidente. 

LECCION X. 

Gobierno del Lic. D. Antonio Alvartz de Castro. 

¿Quién fué el décimo presidente de la Nucva-Galicia y goberna 
dor del íeino? 

El Lic. D. Antonio Alvarez de Cos'ro, natural de España, oi-
dor que habia sido do la Audiencia de México. 

¿Qné clase de gobierno fué el suyo? 
Fué un gobierno despótico y turbulento, porque Alvarez d e 

Ca6tro era de carácter altivo y arbitrario: quiso sobreponerse^ 
la Audiencia, tratando con imperio á los oidores; por lo que uno 
de estos le llamó al orden 6obre cumplimiento <íe las leyes, cosa 
que le valió un arresto, fcntónces la Audiencia se quejó al rey, 
quien apercibió al presidente y le mandó que tratase como á com-
pañeros a los oidores. 

¿Qué obispo fue el de Guedalajara en esta época? 
Por muerte del Sr. Colmenero ocup<5 la siila episcopal el Dr. D. 

Francisco Verdín de Molina, probablemente á fines de 16C3. 
¿Qué clase de prelado fué el Sr. Verdín? 
Fué un celoso pastor en el gobierno de su diócesis: se ignoran 

los pormenores de su gobierno, y solo se sabe que fué promovido 
al obispado de Micboacan a les diez años de regir el de Nueva -
Galicia, es decir, en 1674. 

¿Qué progresos tuvo el reino durante el periodo en que gober-
nó el presidente Castro? 

En ese tiempo el misionero Fr Juan de Larios, natural de Gayo-
la. redujo al Evangelio á cinco tribus idólatras en Coahuila, llama-
das Quetzales, Bausarigames, Tocas y Tobosos, entre quienes cons-



íruyó una ermita para vivir; y acompañado despues de ios pa-
dres Fr. Esteban Martínez y Fr. Mannel de la Cruz, fundó cuat ro 
pueblos, siendo el principal San Francisco, y los otros Monclova, 
San Bernardíno de la Candela y Santa Rosa de Vitervo, en los que 
s e establecieron familias tlaxcaltecas, asi como en el Saltillo.- E¡ 
nombre azteca de Coahuila (serpiente voladora) lo did á aquellas 
regiones el mismo padre Larios, por haber oído esta palabra á ua 
j e f e de losquetzales; aunque el gobierno español las llamó Nuava-
Ext remadura . 

¿Qué sucesos notables hubo en esta época! 
S¿ le hicieron unas suntuosas honras fúnebres al rey muer to 

Felipe IV, concurriendo vestidas de uniforme todaB las comunida-
des civiles y eclesiásticas, habiéndose gastado mil pesos de loa 
fondos municipales: se nombró alférez mayor a! capitan D. Agus-
t ín de Gimboa, rico propietario, a fio de que sa entendiera con la 
solemnidad de la jura y aclamación del nuevo monarca Cárlos H: 
la tal aclamación fué muy espléndida, habiendo hecho considera-
bles gastos el referido Gamboa, así como el comercio, el muñicipi» 
y todos los vecinos; hubo toros, teatro, banquetes, ejercicios mi-
l i tares con batallonas formados por el comercio, y una procesioa 
civica que recorrió con victorea las calles y fué saludada y bende-
cida por el Sr. Verdín, d^sds los balcones de su casa: se soltaron 

obos elevados por el vuelo de las aves, se arrojaron monedas 6 
multitud, y por fio, la fiesta fué tan magnífioa y costosa, que ni 

en México se hizo igual: todo esto sucedió el día 8 de Setiembre 
d e 1666. E i el mismo año se recibió el real sello y se entregó al 
canciller D. Juau de Aguilar. 

¿Hasta qué año gobernó el presídante Alvarez de Castro? 
Por conjetura so cree que Ins ta el de 1674, en qu«* la Audiencia 

s iguió en el gobierno por medio de su oidor decano, D. Juan Mi-
guel de Aburto, hasta 1677 en que ent ió el nuevo presidente. 

LECCION XI. 

Gobierno del Dr. D. Francisco Romero Calderón. 

{Quién fué el undécimo presidente de la Audiencia de N u e v a -
Galioia y gobernador del reino? 

El Dr. I). Francisco Romero Calderón, natural de España, oidor 
d e la Audiencia de México, quien tomó posesion de su gobierno 
el año de 1677, según se conjetura, habiendo antes gobernado por 
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va-Galicia, redujeron las tr ibus indómitas de los colorados y los 
tocas, y quitándoles la costumbre que tenian de rayarse el cuerpo, 
los hicieron establecerse en la misma misión, que entonces tomó 
el nombre de la "Consolacion." 

¿Qué sucesos notables hubo en ese tiempo? 
La controversia entre el virey D. Payo de Rivera y la Audien-

cia de Nueva-Galicia, por el gobierno de Coahuila, y la resolución 
del rey. 

¿Cómo fué esa controversia? 
Desde que los conquistadores de Nueva-Galicia descubrieron las 

regiones del Norte y sus minas, estuvieron esos territorios suje-
tos ai gobierno de este reino, y despues que los misioneros de la' 
Provincia do Jalisco establecieron pueblos y redujeron á los sal 
vajes, la Audiencia por orden del rey, mandó tomar pcsesion, en 
forma, de la Provincia de Coahuila, cuyo acto fué ejecutado por el 
Sr. obispo Santa Cruz, y nombró para alcalde mayor á D. Antonio 
Balcázar Riva de Neira; pero después el virey quiso incorporar 
esa provincia á la Nueva España, tanto en el órden político como 
en el eclesiástico; mas la Audiencia lo contradijo, fundándose en 
que el descubrimiento, reducción de salvajes y organización de 
la provincia, eo habia hecho por la autoridad civil y eclesiástica do 
Nueva-Galicia: el virey alegaba en su favor los auxilios que ha-
bia prestado para presidios y misiones. El hecho es qne el negó 
cío fué á España y se declaró que Coahuila perteneciera en lo ci-
vil á México, y en lo eclesiástico á Gnadalajara: con lo cual ee hi-
zo justicia al gobierno de esta dióeesip, porque de ella salieron los 
civilizadores de aquellas remotas y salvajes tierras. 

¿Qué tiempo du:ó el gobierno d ' l presidente Romero Calderón? 
Hasta principios del año de 1678. En el míptúó año el Sr. obis-

po San'a C:UÍ? fúo promovido al obispado de Puebla, y la sede 
episcopal de Guadalajara quedó vacante. 

LECCION XII. 

Ooli rno del Dr. D. Alonso Cebaüos de Villagutierre. 

¿Quien fue el duodécimo presidente de Nueva-Galicia y gober-
nador del reine? 

El Dr. D. Alonso Ceballos de ViUiguiierre, del órden de Alcán-' 
tar. presbítero fiscal que habia sido de la Inquisición de .Nueva-
España. 

¿Qué clase de gobierno fué el de este períor? 
Fué un gobierno lleno de turbulencia.6 y disputas, ya con el 

gobierno eclesiástico, ya entre el presidente y oidores, ó bien de 
l a Audiencia con el virey, todo por causa de facultades y jurisdic-
ción, y por el carácter duro tanto del presidente y del oidor Pal-
ma, como del obispo de esa época. 

¿Quién fué el obispo? 
El Dr. D. Juan San t i ago de León Garavito, nátnral de Espa-

ña, obispo electo do Puer to-Rico . 
¿Qué claBe de gobierno fué el suyo? 
El Sr. Garavito era de carácter muy duro y amigo dé las cues-

tiones, muy parecido al célebre Palafox, obispo de Puebla. En 
cada acto de la autoridad civil creia atacada la jurisdicción ecle-
siástica, y por defenderla caus í algunos alborotos y ruidosas 
cuestiones: de suer te que su gobierno, asi como el civil, estuvie-
ron llenos de agitación; pero en cambio fué el mas celoso protec-
tor de la instrucción pública, 

¿Qué progresos tuvo en este tiempo el reino? 
La capital se mejoró con las fábricas de conventos, y la á u -

dieucia tuvo la facultad de nombrar gobernador interino en el 
reino de la Nueva Vizcaya, que ya le estaba sujeto en el órden 
judicial. 

;.Qu? "onventos se fabricaron? 
^ En 1689 se comenzó á fundar el convento y templo de Santa 

Teresa, con una doíacion de cuarenta y dos mil pesos que regaló 
D ? Isabel Espinosa de los Monteros, siendo el arquitecto Ma-
teo Núñez: las fundadoras vinieron de Puebla y pasaron en ca-
noa el rio de Tololotlan. En esa época se fundó la capilla de los 
Oblatos, pegada al templo de la Soledad, y es la mi6ma que aun 
existe, siendo el costo de la fábrica de cuenta de D. Juan Bautista 
Panduro, asi como su mujer D.14 Juana Ramona fué la que s u -
fragó el costo del templo da la Soledad. En este tiempo el Lic. 
D. Fernando Amezcua, futido en Compostela un convento de bea-
tas que mas tarde se pasó á Guadalajara y se convirtió en conven-
to de Jesús María. En 1688 se concluyó el colegio de Jesuitas 
(hoy Instituto), y debido al Sr. G ravito, se establecieron cátedras 
de Filosofía y Teología, que despues quedaron dotadas con cator-
ce mil pesos que dojó el Dr. D. Simón Ruiz Conejero, así como 
también se estableció en forma la cátedra de idioma mexicano que 
estaba en desuso. La fábrica sa terminó con fondos ministrados 
por D. Juan Martínez Gómez. En ese mismo tiempo este s eño r 
fundó y dotó el colegio de S. Juan Bautista, De esos dos colegios 
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aalieron notabilidades de primer órden.en aquella época: tres obis-
pos, tres doctores y dos abogados. Los colegiales vestían man-
tos aanles, con vecas encarnadas los g-amáticos, y con verdes los 
demás. 

¿Que sucesos notables hubo en ese tiempo? 
La Audiencia nombró gobernador interino del reino de Nueva-

Vizcaya y el presidente lo contradijo, pretendiendo tener él solo 
esta facultad. La Audiencia, por evitar disputas, revocó el nom-
bramiento é hizo otro en la persona que el presidente nombró; 
pero entonces el virey de México se opuso alegando que á él cor-
respondía hacer tales nombramientos Ei negocio fué á- España 
y lo ganó la Audiencia. En este tiempo, los presideutes comen-
zaron á abrogarse las facultades de la Audiencia, en cuanto al go-
bierno político del reino, hasta que. al fin, esta corporacion que-
dó redu ida á simple tribunal supremo de Justicia, habiéndose 
hecho axtensiva al reino la ley 8 , t¡t. 2, lib. 3 de la Recopila-
ción de Indias que así lo ordena. En este tiempo se declaió que 
cuando los oidores estuvieran en desacuerdo con respecto ó las 
sentencias c i p i t de s , no pasaran los negocios a México, sino que 
se acompañaran los oidores, en ese ca30, con abogados para dic-
tarlas por mayoría de votos. 

¿Qné otros acontecimientos pasaron? 
Cuando el Sr. Garavito llegó á Guadalajara, fué recibido por las 

autoridades con mucho fausto en San Pedro, y las comunidades lo 
recibieron en la iglesia cou pálio y cruces; despues este señor usa-
ba capa-magna en las procesiones, sin soltar la capa cuando pa-
saba por la iglesia como estaba ordenado; y se sentaba en silla 
y cogin en las posas. De todo lo cual fué informado el rey y se 
disgustó, mandando por real célula, no se observasen mas esas 
c eremonia8. En ese tiempo el corregidor de Zacatecas usaba si-
lla, tapete y almohada en la iglesia, y se le daba la paz con pate-
na y ciriales, lo cual desagradó al Sr. Garavito, y se quejó de ello 
al rey; pero entre tanto la Audiencia mandó que dicho corregidor 
no gozase de tales preeminencias: el corregidor no hizo caso de 
la determinación de la Audiencia y esta lo multó. Entonces ocur-
rió al virey para que le diera t í tulo de teniente de capitan gene-
ral, y habiéndoselo concedido, pudo con él seguir usando sin obs-
táculo de su silla y su tapete; mas la Audiencia y obispo no se 
conformaron y ocurrieron á España hasta que triunfaron. Mas 
tarde ocurrieron otros hechos bastante originales, que referire-
mos en la lección siguiente. 

¿Hasta qué año gobernó el presidente Yillagutierre? 

— 2 7 — 

Has ta 1689 en que fué promovido a l gobierno de Guatemala, f 
giguió gobernando la Audiencia. 

LECCION XIII. 

Gobierno de la Audiencia y del Lic. D. Antonio de 
Abarca. 

¿Quién fué el decimotercio presidente de la Nueva-Galicia y 

g o b e r n a d o r deUemo? ^ 6 1 t i m 0 p r 6 8 i d e n t e del reinada 

d e t casa de Í S r i a y también el ultimo letrado que goberno. 

f m S Í d t d f l ^ ; » duró cinco meses en el gobier-

n°¿Pue8 ^ién^gobernó 1 1en 'eT intermedio de uno á otro p:esiden-

Audiencia, por m e d i o £ £ i oidor decano 

« T Z T T Í S S ~ * - 1 6 9 4 -

^ S t f colegio« de Jesuítas y de San Juan, to-

d o S o a l c e l o d e l S r . G a ^ t o . 
¿Qué sucesos notables tuvo, J ( ) g é M ¡ j r_ 
fi 1693, e Q 

cado, que se tabla^robado ca * decían qne 
al irlo i ejecutar los e s t u d i ^ t e s * { , 0 c u a l provocé 
era de ^ competencia d e J o ^ ° j e c n o i o l l i h a 8 t a que se deci-
grande alboroto y se Buspenaio j 8 0 m e t (5 a » 
diera la competenc ia^ Entretanto ei re y P a l m a l . 
iglesia de San Franciscoi e l a l b o r o t o , en virtud de 
eacaron con v i o l a n c i a l o que aum E , l o a i n t e r p u s i 
q u e fueron e ^ o m u ' g a d o s por el ^ ^ ^ . y fueron a 



F ? Í I t í ° p f l
1

e 8 t Q , d Í a n í e S 7 , 0 m e t i e r o n a l t e m Pl® de la Compañía 
El oidor Palma lo quiso sacar, pero se le amenazó con nueva e í ' 
c T i a r T ' p o r fin'fHé a U e y -v i a ^ o b í P o a 

¿yué otro hecho curioso acaeció? 

f f í í x ^ ' w ñ 1 8 Audiencia el escribano D. Pedro 
Jandenedo, dió una bofetada á D. Diego Franco de Ortega escri-
bano de Camara y alcalde, y por temor de que lo aprehfndieran 
d e S w i n l l ? t e d r a ' ; P e r ° I , ' e g ° 1 bechoPel o í o a S 
Í m í j g í 0 1 6 2 0 1 1 3 ; r e u m ó g e n t e y rodeó todo el edificio para 
impedir que el reo se f ugase, y t ra taba de sacarlo por fuerza sin 
atender á razones de ninguna clase. Considerando el Sr Garavi 
° : i 0 l a a , C 0 I i c s t o la inmunidad eclesiástica, en e l ac to mandó 

de alhor itf v V.° 1 « 2 1 0 3 t l m p l ° 6 ' 1 0 cuaiprodu o un gran de alboroto y habría habido u r a batalla popular á no 'haber sido 
porque la Audiencia mandó á dos oidores á que qn lL an el c e r 

Z t S ^ d 6 13 C t t e d r a ¡ : C 0 D 10 c u a l 8 e c a c a r o n l í s ánimos v 
^ u e J a e P a 8 a r o a »I rey, quien dió la razón al obispo. * 

¿Qué otra cc6a sfccedió? 
Se había tenido descuido en proveer de profesor la cátedra L 

idioma mexieario^enelcolegio de jésuites, y el S r G a r a v i t o c e £ 
«o de la enseñanza, la dió 4 D. Francisco Rivera: c ^ adiio la 
Audiencia y el negocio pasó £ España, en donde f u é r u e í o a 

eiia * * 
¿Qué mas acontecimientos h u b o ' 

¿ í S '{r
r- G a r a y i t o capellán para el hospital de S. Miguel 

can-e l£ a Í P ^ r g a 8 ) ' y C O , D O l a ¿ " W ^ T O entró K - o capellan, que esta corporacion nombró. El Sr Garavito se « J Jó al rey, mas perdió la cuestión. « « a v i t o se que-
¿Hasta qué año gobernó el Sr. Garavito ' 
Hasta 1C94, fecha en que murió. 
¿Quién le sucedió? 

nefó o u ^ t b f a T i d ^ ' r ' 0 7 C h a V e z : n a t u r a l d e misío-
O n A „ , Í l 0 provincial de Santo Domingo. 

mieí to de k dé w l ? d e , A u s l r , i a España y el entroniza-
miento ae ia de Uorbon: con lo cual en a Nueva-'lalicia se aca-
baron l o e presidentes letrados y entraron los m i l i t a ^ ^oncluvó 

T e M á n C entonces 
iodo México francés, que tantos males ha causado á 

¿En qué tiempo gobernó el último presidente togado, Sr. Abar-

^ A mediados de 1702 comenzó sn gobierno con mucho acierto; 
mas como padecía del corazón, se impresiono mucho con J a re-
presentación de una comedia titulada: " L a m i d a es Sneno J 
con las desgracias que ocasiono el incendio del portal que hasta 
hoy se llama "Quemado," y á los cinco meses de su gobierno mu-
rió. En su tiempo fué la jura ó aclamación del rey l e l i p e V do 
Borboc, y con él acabaron los gobernadores presidentes de la 
Audiencia y entraron los capitanes generales, quienes sin em-
bargo presidian aquella corporacion. 
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CAPITULO II. 

REINADO DE LA CASA DE BORBON. 
6 0 B I E R N 0 M I L I T A R V P O L I T I C O . — G O B I E R N O E C L E S I A S T I C O . — P R O G R E S O 

D E L A N U B V A - G A L I C I A . — S U C E S O S N O T A B L E S . 

LECCION I. 

Gobierno del Maestre de Campo D. Toribio Rcdri 
guez de Salís. 

¿Quién fué el primer capitan general do la Nueva-Galicia y go-
bernador del reino? 

El Excmo. D. Toribio Rodríguez de Sólis, caballero del órden 
de Santiago, primer gobernador que tuvo el titulo de Excmo. 

¿En qué tiempo entró al gobierno? 
En el año de 1708, habiendo gobernado entre tanto !a Audien-

cia. 
¿Qué clase de gobierno fué el de Solis? 
No tuvo nada de notable, pues ninguna mejora en ia adminis-

tración, ningún progreso en el reino se registra en esta época en 
el órden civil. 

¿Quién gobernó la iglesia en este tiempo? 
El mismo Sr. Galindo, de quien ya se habló. 

;Qvié clase de gobierno fné el suyo? 
Fué muy ilustrado y prudente: con él acabaron las acaloradas 

disputas sobre jurisdicción eclesiástica que su antecesor había 
suscitado á la autoridad civil. , . , ,. . 

¿Qué progresos tuvo el reino en el órden eclesiástico durante su 

^ I n y e c t a b l e s fueron los que tuvo con respecto á la instrucción 
niíblica. En efe tiempo se fundó el colegio Seminario que tan 
brillantes resultados ha obtenido, en el loc-al, en que hoy está el 
Liceo de Varones: el Sr. Galindo costsó la fábrica con crecidas 
sumas de dinero, puso en corriente las cátedras y lo doto con una 

• costosa librería, que hoy forma parte de a Biblioteca pnbhca del 
Estado- En ese tiempo el mismo Sr. Galindo solicitó de España 
la fundación de la Universidad, ofreciendo hsu, costa sostenerdas 
eátedrás de Cánones y Teología, asi como la de Derecho civd y Me-
dicina, para que se confiriesen los grad.os de doctor de abogado 
y de médico; pero el rey Cárlos II que aun gobernaba, pidió in-
forme, y como á poco tiempo murió, ya no se pensó mas en el ne-
g o c i o / q u e d ó archivado con perjuicio del bien publico En ese 
fiempo se fundó ei convento y colegio de padres Beleuntes para 
que sirviesen en el hospital de San Miguel y que por eso se llamó 
de Belen, que ya entonces se había trasladado a la que es hoy pla-
za de Venegas. Eu esa época el hospital de^San Juan de Dios, 
establecido'desde que Guadalajara se convirtió en capital, y diri-
gido por los padres de este mismo instituto, quedo reservado pa-
?a enfermos muy pobres, y ej do San Miguel P ^ 'os d e mas^co-
modidad. También en esta época se comenzó á f r i c a r el con-
vento y templo de Santa Ménica en e lugaj en qne hoy ex^ste y 
que entonces eran orillas de la ciudad, debido a los esiuerzos del 
padre iesuita D. FeÜciano Pimentel, natural de San Luis Potos, 
quien por medio del Sr. Galindo obtuvo la licencia del rey. La 
fábrica y dotacion del convento se hicieron de imosnas fcn es-
te tiempo se concluyó la obra de Jesús Mana , R i e n d o gastado 
en ella el mismo señor obispo veinte mil pesos. También por los 
años de 701 á 702 se comenzó á fabricar el oratorio y temp o^do 
San Felipe Neri, para los religiosos de la congregación de Obla-
tos, quienes costearon su fábrica, situándola fuera de la cnuhd en 
un punto que se llamaba la ' Palma/' y que hoy es el lugar donde 
está el templo de San Felipe y la casa de Asilo. 

¿Qué sucesos notables hubo durante el período de tiempo que 
estamos recorriendo? 

No hubo otra cosa notable mas que una terrible peste que se 



desarrolió por todas partes, y sobre todo entre los indios; razón 
por ia que se pusieron en buen estado de servicio ios dos hospi-
tales que había en la capital, y se trató de que se establecieran 
en los puebfi»: y la solemne dedicación del hospital de San Mi-
guel, en la qne hubo regoc.ijos con mascaradas. 

¿Hasta qué aflo gobernó el 3r. Galindo? 
Hasta principios de 1704, en que quedó la sede vacante, dir i-

gida por el Cabildo. 
¿Quién sucedió al Sr. Galindo? 
El Sr. D. Diego Camacho y Avila, natural de España y arzobis-

po que habiasido de Manila ha6ta 707, en qne pasó de obispo a 
Guadalajara. 

« ¿Qué cosa notable hizo este prelad ? 
1 Fundó y dotó el colegio de niñas de San Diego, qne se llama 

-'Liceo de Niñas del Estado," en el mismo sitio en que se ve y que 
' entonces estaba en las orillas de la ciudad. El mismo señor, entre 

las muchas fincas con que dotó á ese hermoso plantel de enseñan-
za, le dió el molino de Piedras Negras, que aun pertenece al co-

i( legio. Hizo su visita pastoral por Compostela, y remontándose a! 
m Norte llegó á Monterey, en donde bendijo un rico manantial de 
A agua, que aua tiene aquella ciudad, 
fa ¿Hasta qué año gobernó este prelado? 
m Hasta fiues de 1712 en que murió en la ciudad de Zacatecas; pe-

ro a los tres años, su cadáver se trasladó á Guadalajara. 
¿Quién sucedió al Sr. Camacho en el gobierno eclesiástico? 

,, Durante dns años hubo vacante, hasta que entró en el gobier-
' ' no en 1714, D. Fr. Manuel de Mimbela, natural do España, guar-

| - dian que había sido del convento de propaganda de Zacatr-cas. 
. ¿Qué clase de prelado era el Sr. Mimbela? 

ÍJra de un carácter afable y magnánimo; da mucha erudición y 
virtud. 

* ¿Hasta qué año gobernó el capitan general Rodríguez de Solía? 
í Hasta el de 1716, en que entró su sucesor. 

1 LECCION II. 

miei Gobierno del Gentil hombre de Cámara D. Tomás 
aro Ttrán de los Bioe. 

¿Quién fué el segundo capitan general de la Nueva-Galicia y go 
bernador del reino? 

El Excmo. D. Tomás Terán de los Rios, caballero del órden de 
Santiago. 

¿Qué clase de gobierno fué este? 
Fué notable por las mejoras materiales que en su tiempo se 

iniciaron y se llevaron ú cabo, como fueron, la construcción del 
puente del Rio Grande y la introducción de agua potable á la ciu-
dad: así como por la conquista del Nayarit. 

¿A quién se debe e3e magnífico puente, en qué tiempo se hizo 
y con qué recursos? 

Des-'e mucho tiempo antes el cura de Zapotlanejo, D. Juan Vi-
ruete, trataba de construir un puente con recursos de algunos pro-
pietarios, en el Rio Graude, cerca del'paso de Tololotlán, para fa-
cilitar las comunicaciones con Guadalajara: mas eran tan escases 
sus recursos é influencias que no lo podia conseguir. No obstan-
te, logró interesar en este proyecto al gobernador Terán y á la 
Audieucia, y sobre todo, al incansable Lic. D. Antonio del Real 
que eia oidor; pero como para llevar adelante el proyecto, era ne-
cesario la autorización real, para conseguirla mandaron á la corto 
de España á D. Juan de Dribe, con poder del Ayuntamiento. Des-
pués de mucho tiempo de instancias y gastos, al fin la consiguió, 
así como un subsidio de quinientos pesos que se mandaban dar 
del tesoro real para la obra; mas como so informara que el puen-
te era muy costoso por ser en el Rio Grande, se mandaron dar has-
ta novecientos pesos y no mas, y Be permitió emplear en los traba-
jos á los indios de las encomiendas con tal de que el trabajo que e -
llos prestaran, no pasase de la sexta parte del costo de la obra-
Como el auxilio del gobierno era tan ruin y por otra parte loa en-, 
oomenderos egoístas, no querían que sus indios les fueran ocupa-
dos, se ocurrid á los comerciantes y á los agricultores en auxilie 
de fondos, quienes los ministraban á condicion de que les fueran 
despues reembolsados con uu peaje que se estableciera; pero el 
digno Ayuntamiento de aquella época y el cura no quisieron ad-
mitir esa condicion, porque se queria que el paso quedara libre, 
sin pensión ninguna, y que el puente fuera en todo para beneficio 
del püblico. Habiéndose aceptado esa idea filantrópica entre todos 
los vecinos acomodados, 6e colectó lastima que se necesitaba, 
dando el cura Viruete toda su fortuna. sin condicion de peaje ni 
de reembolso, y en los años de 1717 á 1718, la obra quedó oon-
cluida, debido á la actividad del Lic. Real, quien todos loa dias 
iba y venia desde ella á la ciudad. El puente salió una obra da 
primera clase por su Bolidez y bHena construcción, cor veintiséis 
arcos de cuatro varas y otros tontos pilares de igual espesor, con 
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doscientas r a r a s de loDgitud y n u e v e de latitud, con el cormzon 
qne le sirve de baranda: se le pusieron en cada extremo dos pirá-
mides ü obeliscos para adorno y en ellos se inscribieron los nom-
bres de los constructores, asi como la fecha de la obra, y fue pues-
to bajo el patrocinio de San Antonio de Padna. 

Según se ve, ¿esa obra nada debió al gobierno español como lo 
creen muchos ilusos? . 

No solo no le debió mas qne la rnmdad de los novecientos pe-
sos de las cajas reales, que se gastaron en las agencias de Uribe 
emla corte, sino que al contrario, fué un obstáculo para que se 
hubiera construido mas pronto, y despues impnBO el peaje que 
hasta hoy dura. Esa obra fué proyectada y llevada a cabo por 
los vecinos de Guadalajara exclusivamente, y los gobiernos no tie-
nen, por lo mismo, derecho para imponer peajes. 

¿A quien se debe la introducción á la ciudad del «guarde las 
fuentes que se llaman pilas, cómo y en qué tiempo se luzo. 

Desde la traslación de Guadalajara en tiempo de Onate se pen-
só en poner fuentes públicas con el agua que viene de la presa; 
pero esto se consideró inútil por la mala calidad de e la y porque 
«1 rio pasaba por el centro; y se t ra jo por cañei ía la de los Co-
lemos. cerca de Zapopan, que llegó hasta espaldas del convento 
de Santo Domingo, en donde se construyo una fuente o pila;: pe-
TO como el nivel de la plaza de armas estaba mas alto que el de 
los Cobmos una vara y cinco dedos, según el dictéruen del arqui-
tecto de la Catedral, Martin Casidas, resultaba que había necesidad 
de construir una fuente subterránea. No obstante, se trató de hacer-
lo, pero por falta de recursos se suspendió la obra y no se volvio 
¿ tratar mas de ella. E n el año de 1640, se volvio á la idea de en-
cañar el agua del rio de S. Joan d e Dios, desde la presa, en vir tud 
de que la ciudad se habia extendido á larga distancia de aquel pun-
to- v hecho el presupuesto de la obra, resultó que importaba 16,000 
pesos, suma que mandó el rey se repart iera entre los vecinos; mas 
no se pudieron convenir en la distribución y el negocio volvio a 
quedar en el mismo estado. Algunos años despnes, á instancia» 
del oidor D. Juan Rodriguez de Abueme, se volvio Á tratar de 
ese negocio y el rev mandó que se tomaran los rendimientos del 
estanco de mezcal y otras gabelas, y que con estos recursos y los 
16 000 pesos que los vecinos habian ofrecido dar, se introdujese 
el 'agua á la ciudad; pero no se pudo encontrar persona inteligen-
te qne lo pudiera hacer, ni se sabia de dónde conducirla. U i 
tiempo del Sr. Terán de los Rios, un lego de San Francisco, l la-
mado Pedro de Buceta, se comprometió con Abueme a sacar ei 

agua, por medio de pozos, del cerro del Coli, y á conducirla al cen-
tro de Guadalajara; y a pesar de la burla qne le hicieron todos loa 
que se decian inteligentes, Abueme sostuvo al lego en su proyec-
to y le encargó la ejecución de la obra. Hizo Buceta muchos po-
zos como á dos mil seiscientas varas de distancia de la plaza há-
cia el Poniente, y los comunicó todos por medio de caños con un 
acueducto de piedra y mezcla bien cubierto por la superficie; y 
como el nivel del agua de los pozos estaba á quince varas de al-
tura sobre el nivel de la plaza, con facilidad llegó el agua ha6ta 
nua caja que se construyó en la orilla, cosa que admiró á los crí-
ticos, qnienes todavia dudaban que llegara á las fnentes. Poste-
riormente so obtuvo este resultado que hasta la fecha existe. 

¿Qué obispo gobernó la iglesia en este tiempo? 
El mismo Sr. Mimbela. 
¿Qué cosas notables hizo este obispo? 
Terminó la fabrica de la Catedral que se hallaba sin concluir 

y la consagró; edificó el templo de la Virgen del Pilar para que sir-
viera de ayuda de parroquia; y en ese tiempo 6e comenzó á fabri-
car una casa de recogidas y se trató do la fundación del convento 
del Carmen. 

¿Hasta qné año gobernó el Sr. Mimbela? 
Hasta 1722 en que entró á gobernar el cabildo por estar la sede 

vacante. 
¿Quién sucedió en el gobierno de la mitra al Sr. Mimbela? 
Fué nombrado sucesor D. Pedro Tapiz, y al año signiente D. Fr . 

Juan B. Alvarez, pero ninguno tomó posesión del obispado. 
¿Qué sucesos notables se registran en esta época? 
La conquista del Estado de Nayarit, que se llamó reino de Nue-

vo-Toledo, de la cual daremos pormenores en la lección siguiente. 
Hasta qué año gobernó el capitan general D. Tomás Terán do 

los Rios? 
Hasta 1724 en que renunció y entró el 'sucesor. 

LECCION III. 

Gobierno del capitón general D. Nicolás de Rivero 
y Santa Cruz. 

¿Quién fué el tercer capitan general de la Nueva-Galicia y go-
bernador del reino? 



El Exorno. D. Nicolás lU Eivero y Santa Orúe, regento que h > 
jíí aido del Tribunal de cuentas de Nueva-España. 

¿Qué clase de gobierno fue el suyo? 
Fué nn gobierno turbulenvi y lleno de desazones: desde que co-

menzó tuvo disputas con el Ayuntamiento, con la Audiencia y con 
el virey de México: llovieron sobre él las acusacioues aute la cor-
te española, y merecieron la destitución del Sr. Santa Cruz. Poc 
esta causa no se registra en su tiempo ninguna mejora material, 
ningún adelanto en el bien público, si no es la organización del rei-
no de Nuevo-Toledo, antes Nayarit, conquistado en tiempo del Sr. 
Terán de los Rios. 

¿Cómo fué la conquista de ese reino y qué estado guardaba du-
rante la época que estamos recorriendo? 

Desde la toma del Michton, muchos de los derrotados se reple-
garon á la sierra de los cora», en donde no se les pudo someter 
por lo iuexpngnable de aquellas posiciones; y con tal motivo, allí 
^ué el refugio, no solo de los indómitos chimalhuacauos, sino aun 
de muchos aztecas y tlaxcaltecas que no aceptaban la domina-

• cion española. En diferentes tiempos entraron á esa sierra mu-
chos misioneros que unas veces eran bien recibidos y otras no; 
p«ro nunca consiguieron que los refugiados se pusieran á las ór-
denes de los españoles. Lo ingrato de aquella tierra y la aglome-
ración d e gente, trajo con el tiempo una horrorosa escasez de v í -
veres, y en el año de 1720, D. Juan de la Torre, siendo protector 
d e los pueblos de Colotlan y Huejuquilla. limítrofes de U sierra, 
recibió una embajada de los nayaritas reducida á proponer la su -
misión de la sierra al gobierno español, bajo ciertas condiciones 
jue les proporcionaran algunos elementos para poder vivir; pero 
no encontrándose autorizado para celebrar ese convenio, dio cuen-
ta al virey. Poco tiempo despues recibió tal autorización con el 
i t a l o de protector del Nayarit con sueldo de 450 pesos, y 300 pa-
ra regalos, y con orden para que si era posible mandara á México 
i los principales caudillos indios, á fin de que allá se arreglaran 
mejor los tratados. En efecto, se presentó en México cou el 
i íuey-Tlácutl ó gran general de los nayaritas, llamado Tonalt, a-
compañado de cincuenta desús principales caudillos, y el virey re-
cibió á este personaje y á en comitiva con toda la et iqueta debida 
•1 un soberano de Estado; le dió vestidos de noble, espada, bas-
tón y caballos para él y sus caudillos. En seguida se hizo el tra-
tado de sumisión, bajo las condiciones de que Tónatl y todos los 
i e a i a s caudillos, seguirían gobernando en sus respectivos seño-

ríos que nunca ee les despojaría ni á ellos ni á sus sucesores 
loe bienes territoriales que poseían, que podrían todos los habi-
tantes de Nayarit comerciar con todos los pueblos, y sobre todo^ 
con el de Mezcaltitan para proveerse de sal y demás víveres, Bin 
pag-tr por ello alcabala ni otra gabela; que nunca pagarían tributo, 
que no reconocerían mas autoridad judicial que la del virey; que 
«e les pondría en libertad á dos caudillos que estaban presoB en já , 
cárcel de Guadalajara; y por fin, que se les daria una fuerza eBpañ J-
la para obligar a ¿(.meterse bajo tales condiciones, á los que no qui-
sieran hacerlo por bienj l Este tratado ße aprobó en 20 de Marzo 
de 1721, Bin perjuicio del rey. E n tal virtud, Be hicieron grandes 
preparativos que importaron mas de 40.000 pesos, para tomar p o -
sesión del Nayarit y organizarlo en reino de Nuevo-Toledo, q n e 
debería ser gobernado por el mismo I). Juan de la Torre. Con 
eeto se creyó que la empresa estaba concluida. 

¿At-i fue como 6e conquistó la sierra de Nayarit? 
ABl parecía que se iba a conquistar, pero suoed'ó todo lo con 

trarío. „ 
¿Pues qué 6ucedió? 
Sucedió que al ir á entrar á la sierra D. Juan de la Tor te para-

tomar posesión de ella, los nayaritas le dieron tan fuer te e inopi-
nada acometida, que lo derrotaron completamente, quitándole las. 
armas, caballos, nrovisionea y los ganados que llevaba para la p ro-
creación, y lo hicieron retirarse con los suyos a todo escape y ea 
dispersión há;ia el pueblo de Peyótan. á tres leguas de la sierra» 
lo cual sucedió en octubre de aquel año. 

¿Qué hizo el virey luego que tuvo conocimiento de lo pucedido¿ 
Nombró capitan para la conquista Á D. Juan Flores de la TOT-

re, descendiente del conquistador Hernando Flores y del gober-
nador Lic. Pérez de la Torre, que se hallaba en BU htc ienda d o 
Tayahua; le proporcionó competeutes fuerzas y buenos recursos 
en dinero y víveres para la empresa, y le dió el título de gober* 
nador, lo cual Bucedió en diciembre del mismo año. 

¿Cómo comenzó la conquista Flores de la Torre? 
En el mismo mes salió de "Villagutierre del .Aguila con sesenta 

infantes, trescientos dragones, setenta reses, diez car tras de har i -
na, diez de bizcocho, cien quesos, dos cargas de jabón, seis a r re -
bas de chocolate, cuarenta y cinco mu'as de carga y seis arriero«^ 
todo esto costeado de su propio peculio: en enero del s iguiente 
año entró á Peyótan y allí recibió dos compañías de Boldadoa 
qne estaban á las órdenes de D. Juaa d é l a Torre, en seguida 
remitió una embajada al Huey-Tlácatl , reducida á darle n o & 



Mandó directamente otra embajada al Huey-Tlácatl, por medio 
del embajador Martin, quien volvió diciendo qne los capitanes 
Chapulín y Tiahuicoli lo habían llevado hasta la mesa del Tónali, 
en donde estaba el cuartel general de los nayaritas, y que un após-
tata llamado D. Alonso de León se había opuesto á que se publi-
case la embajada en voz alta, y que él habia contestado por todos; 
que primero morirían antes que rendirse. Con esto Flores de_ la 
Torre dispuso la marcha ú Coáyinaros (hoy Santa Teresa de Mira-
flores) para tomar la mesa del Tónali. 

¿Hubo resistencia de parte de los nayaritas? 
Flores de la Torre dividió su fuerza en dos secciones, y con 

una atacó por el Poniente, y la otra la puso á las órdenes de D. 
Nicolás de Escobedo, para que atacara por el rumbo de Coáyma-, 
ros que distaba veinticinco leguas del Tónali. Hubo un terrible 
combate entre aquellos escarpad oros, donde los nayaritas arroja-
ron tantas y tan enormes peñas, que á no haber 6Ído por los mu-
chos árboles que en la sierra habia, habrían acabado con los con-
quistadores: pero la superioridad de la táctica y armas, dieron la 
victoria 5. éstos, y llegaron las dos secciones á la mesa del Tóna-
li ó Tó:iati, despues de innumerables trabajos y peligros. 

¿Qué se hicieron los defensores de la sierra? 
Huyeron por las barrancas, llevando á sus familias y dejando 

eu la mesa del Tónali algunas escuadras de los mas robustos gan-
dules, para que protegieran la fuga. 

¿Y estos opusieron resistencia? 
Si la opusieron y muy desesperada; sobre todo, el capitan Tia-

huicoli que era el segundo del ejército, quien hizo prodigios de 
valor, defendiendo una abra de montaña; pero que, herido por una 
bala, cayó muerto y huyó el Huey-Tíácatl y los demás guerreros 
que le acompasaban. Con esto, los conquistadores ocuparon la 
capital que estaba en el centro de la sierra, y que debió llamarse 
Tónalan por ser la residencia del dios Tónali ó el Sol. 

¿Qué cosas notables encontraron allí los españoles? 
Allí era la corte de los nayaritas y encontraron un teócali o 

templo, en donde se adoraba al Sol y á otros ídolos; un calihuey 
ó palacio, residencia del Huey-Tlácatl ó gran capitan: dentro de 
este edificio, se encontró un calendario de piedra en forma de cir-
culo, perfectamente construido, con la imágen del Sol, y la momia 
del taczani Nayarit que era venerado. 

¡Qué sucedió con esos curiosos objetos? _ 
Por disposición del padre jesuíta D. Antonio Arias, se prendió 
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fuego en el acto al templo, al palacio y á toda la poblaeion, y solo 
Be reservaren el calendario y la mómia, para qne con ellos se hicie-
r a nn acto público de fé, en la ciudad de México, como en efecto 
sucedió, reduciéndolos á polvo, á fin de que el Diablo fuera casti-
gado, según la creencia de aquella época. 

¿Qué sucedió con el Huey-Tlácatl? 
Aun siguió defendiéndose y hubo muchas refriegas en la sier-

ra ; pero al fin sucumbió y se entregó prisionero: entonces fué 
bautizado á fuerza, juntamente con otras gentes, y devolvió la es-
pada y ba6ton que el virey le habia regalado. 

¿Concluyó la guerra luego? 
Todavía duró cerca de un año; pero á mediados del de 1722, ya 

la sierra de Alica estaba toda sometida y Flores de la Torre trató 
d e fundar la capital del nuevo reino, en la mesa del Tónali; pero 
a l j in esto no se consiguió y aquello quedó en poder de los jesui-

¿Adónde perteneció ese reino ya fundado? 
A la jurisdicción de Nueva-Galicia, en lo político, judicial y re-

ligioso, y en el ramo militar, á México. 
¿Quién gobernó la iglesia en este tiempo? 
El Cabildo por estar la sede vacante. 
¿Hasta qué tiempo gobernó el Sr. Santa Cruz? 
Hasta 1726, en que fué depuesto y entró como interino en hi jo 

del mismo nombre, hasta 1727 en que entró nuevo gobernador 
propietario. 

LECCION IY. 

Gobierno del capitán general D. José de Burgos. 

¿Quién fué el cuarto capitan general de la Nueva-Galicia v go-
bernador del reino? 

El Excmo. D. José (le Burgos, caballero del orden de Santiago, 
quien tomó posesion de su encargo en el año de 1732, habiendo 
gobernado entre tanto, la Audiencia por medio de su oidor deca-
no. 

¿Qué clase de gobierno fué el snvo? 
Fué un buen gobierno, que se ocupó de la custodia de las fron-

teras del reino. En 1736, ae aumentaron los presidios en Coahni-
la, por temor de que los franceses de la Louiciana. fueran á inva-
dir el reino: 

¿Qué obispo gobernó la iglesia? 
fin el año de 1727, tomó posesion-del obispado el Sr. D. í s ioc-

lás Cárlos Gómez de Cervantes, natural de México, obispo que ha-
bia sido de Guatemala. 

¿Qué clase de gobierno fué el de este prelado? 
Fué bueno, por cuya causa, la muerte de este obispo fué llora-

da de muchas personas: tenia la recomendación de haber sido me-
xicano. En su tiempo se edificó el templo de San Juan de Dios, 
en el sitio en que antes estaba un molino de harina, y también se t ra 
tó de llevar á cabo el establecimiento del convento del Cármen. 

¿Hasta qué año gobernó la iglesia el Sr. Gómez de Cervantes? 
Hasta el de 1734, en que siguió el Cabildo, por estar la sede va-

cante. 
¿Quién le sucedió en el episcopado? 
El Sr. D. Juan Gómez de Parada, natural de Compostela en la 

Nueva-Galicia, quien tomó posesión en 1736. 
¿Qué clase de gobierno fue el de este obispo? 
Bastaba que el Sr. Parada fuera jalisciense, para que tratara del 

engrandecimiento de su patria: así es que las mejoras que llevó á 
oab'o, fueron d9 consideración. Fué muy severo en la disciplina y 
en la ilustración de los clérigos, á quienes con frecuencia sometía 
á sínodos: comenzo la fábrica de veiirte templos, dentro de su obis-
pado, y se encargó con especial esmero, de dotar y protejer el 
colegio de n iña sde San Diego; fomentó un colegio en la ciudad 
de Zacatecas, y concluyó y engrandeció el colegio Seminario de 
la capital: tomó empeñó para que 6e permitiera el comercio marí-
timo con Guatemala y Filipinas, por los puertos de la Nueva-Ga-
licia, cosa que estaba prohibida con grave perjuicio de todos loe 
habitantes del Norte y Occidente de México, y parece que también 
tomó empeño en qne" se estableciera casa de moneda en Guada-
lajara. Sus virtudes y ciencia" merecieron mas tarde el elogio del 
historiador mexici no D. Andrés Cavo. , 

¿Qué sucesos notables ocurrieron en esta época? 
En 1737, los padres jesuítas descubrieron la Pimeríá Alta y la 

Baja, donde hoy es Arizona, California y Oregon; y andando en la 
predicación del Evangelio entre los salvajes, se descubrió por ca-
sualidad, una gran bola de plata virgen, lo cual atrajo á muchos 
mineros y otras gentes, quienes siguieron encontrando mayores 
masas, hasta de peso de ciento cuarenta arrobas. Exparcida la 
noticia por todo el reino, afluyó mucha gente a aquellos desiertos, 
y como se suscitara la duda d'e si aquel metal era de minas ó de 
tesoro y qué derechos se debían pagar al fiBco, el gobernador D. 



José de BorgoB mandó á toda prisa á un juez p&ra qne impidie-
ra la extracción de platas, mientras no se aseguraran los derecho» 
de la corona; pero como la Pimería ó Arizona dista de Guadalaja-
ra mas de quinientas leguas, cuando el juez llegó, que fué despuea 
de un año, ya los placeres habian sido agotados por los descubri-
dores y aventureros. En este tiempo hubo mortandad de gente, 
causada por el matlazahuatl ó fiebre amarilla, y mucha carestía de 
víveres; pero estando Guadalajara prov :sta de ellos en abundan-
cia, y siendo repartidos á los pobres por la caridad de los veci-
nos, se llenó de familias que ocurrieron de todo el Norte, aunque 
mas tarde se fueron para los placeres de la Pimería. 

¿Hasta qué año gobernó el Sr. Burgos? 
Hasta el de 173!), en que renunció el empleo y entró á gober-

nar interinamente la Audiencia. 

LECCION V. 
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Gobierno del mirquéi D. Francisca de Jíyza. 

¿Quién fué el quinto capitan general de Nueva-Galicia y gober-
nador del reino? 

El Excmo. D. Francisco de Ayza, coronel de infantería españo-
la. 

¿Qué clase de gobierno fué el de Ayza? 
Fué muy excelente. En su tiempo se agravó 1» peste general, 

sobre todo entre los indígenas, razón por la que, también se au -
mentó la carestía de víveres; pero el Sr. Ayza mandó establecer 
hospitales en los pueblos para el socorro de los pobres, é hizo 
un grande acopio de víveres en la ciudad, con fondos del Fisco, 
de los particulares y del clero, y los repartió á las clases menes-
terosas, acciones que le mereoieron honrosos aplausos del rey por 
cédula que le dirigió. También hizo construir las fuentes públi-
cas que aun existen; estableció las rondas en la «iudad para evi-
tar los frecuentes robos que estaban sucediendo, y protegió el 
desagüe de las minas, nombrando al efecto inteligentes ingenie-
ros que perfeccionaron los aparatos de desagüe, y por fin, tuvo 
mucho cuidado con las costas y puertos del Pacífico, para evitar 
la invasión de piratas ingleses. En su tiempo aun no estaban 
empedradas las calles ni habia alumbrado en ellas: de suerte que 
los transeúntes andaban por la noche, con achoues ó linternas en 
la mano. 

•Qué obispo gobernó la iglesia en este tiempo' 
El mismo Sr. Gómez de Parada, de quien ya hemos hablado coa 

extensión. 
¿Qué sucesos notables ocurrieron en la época que estamos re 

COrEn 1747 arribaron en busca de agua, al puerto de Matanchel 
en la costa de Autlan, unos corsarios holandeses. Divulgada la 
noticia el alcalde mayor de Huetl'an, D. Pedro de la aquera, se 
encaminó al puerto y recibió con mil finezas a los extranjeros, 
amenes lo convidaron varias veces á almorzar á bordo, bomo 
oueriendo corresponder a tal fineza, él á su vez los invito a comer 
er la casa en que estaba alojado; y habiendo ellos aceptado, concur-
rieron dieziocho de los principales á la casa del alcalde en el día 
señalado; pero al estar ya sentados á la mesa éste los mandó a-
nrehender y los condujo prisioneros á Guadalajara, mientras los 
demás se dieron á la vela. Sabedor el.marques de Ayza y los veci-
nos de Guadalajara, de acción tan vil, se indignaron contra el al-
calde y recibieron y trataron á los prisioneros con tales conside-
raciones como si hubieran sido algunos ilustres huespedes. UeB-
pnes se les condujo de la misma manera á México para que por 
cuenta del gobierno se les trasportara á su patria. Este aconte-
cimiento honró mucho á Guadalajara y á BU gobernador. 

¿A qué grado do progreso habia llegado en ese tiempo la Mte-
va'-Galicia y su capital? , . 

En territorio se extendía su area desde el grado 18hasta el H 
de latitud con corta diferencia, y desde el 261 hasta e ¿70, de 
longitud: comprendía, ademas eu cuanto al ramo judicial, los rei-
nos de Nuevo-Toledo ó Nayarit, Nueva-Vizcaya ó Durai-go, Nue-
va Estremadura ó Coahuila, Nuevas-Filipinas ó Tejas y ^ Pro-
vincias de Avalos y Colima: en cuanto á la jurisdicción eclesiasti-
ca, comprendía ademas los reinos de Nuevo León, Nueva Andalu-
cía ó Sonora v Ostumuri. Pimería Alta y Baja o Arizona, las dos 
Californias y'el Oregon: de suerte que con excepción de Nuevo-
Mexico, San Luis y Guanajuato, que eran de ^ e v a - E s p a n a y ele 
Durangó, en el orden eclesiástico, todo el Norte de la Nación me-
xicana, estaba mas ó menos dependiente de la Audiencia y gober-
nador de Nueva-Galicia y del obispo de Guadalajara. Dentro del 
reino de Nueva-Galicia propiamente dicho, que comprend.a la 
area ya determinada, habia treinta y dos junsd.cciones, de corre-
gimientos y alcaldías mayores, tres ciudades, Guadalajara, Zacate-
cas y Compostela, ocho villas, LagosJAguascalientes, Jerez, t res-
nillo, Purificación, Yerena, Yilagutierre y Moctezuma, y una inU-
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nidad de pueblos que largo seria enumerar; pero fnera de estos tér-
minos contenia ademas las capitales de los reinos y demás provin-
cias que hemos enumerado, en que la principal era Duraugo. 

En cuanto á mejoras materiales y progreso de la capital, ¿qué se 
dice de esa época? 

En cnanto á mejoras materiales, tenia el puente de Tololotlan, 
el de Calderón y otro6 inferiores; y por lo que hace á Ja capital, ya 
hemos ido enumerando los edificios públicos qne se Lsbian cons-
truido, faltándonos solo añadir el puente de Sledrano y el de San 
Juan de Dios, que en esta época ya existían: de suerte que en ese 
tiempo Guadalajara tenia un palacio, una catedral, dos manzanas 
y una linea de portales; ocho convent ' s de religiosos, cuatro de re-
ligiosas. tres colegios de niños, Seminario, Sen Juan y h Compa-
ñía de Jesús; dos de niñas, San Diego y Santa María de Gracia; 
dos hospitales, San Miguel de B .-len y San Juan de Dios; tres par-
roquias de españoles, la Soledad. Sagrario y capilla del Pilar: dos 
de in ios, Analco y Mexicalcingo; catorce cofradías y mil quinien-
tas cuarenta y una cagas, f u p r a de esos barrios, comprendidas en 
«uatrocientas catorce manzanas. Se ignora el número oe habitan-
tes y solo se sabe qu« en ese año coninlg»ron ocho mil dieziocho 
personas. Zacatecas tenia 24,000 habitantes. 

¿Hasta que año gobernó el marqués de Ayza? 
Hasta el afio de 1747 en que se separó del gobierno y en qne 

gobernó por un poco de tiempo la Audiencia. Eu esos tiempos vi-
vió el célebre historiador D. Matías de la Mota Padilla, de* quien 
hemos tomado muchoj de t s to s apuntes . 

LECCION VI. 

Gobierno del capitán general D. Fermín de Echcverz 

¿Quién fué el sexto capitan general de la Nueva-Galicia y go-
bernador de) reino. 

El Exento. D. Fermín de Echéverz, natural de España, quien to-
mó posesion del gobierno en 1747. 

¿Qué clase de gobierno fué el de este capitan general? 
No tuvo nada de nóhbl.é, por Haber sido muy corto, pues solo 

duró'poco mas de tres años. 
¿Qué obispo gobernó la iglesia durante este tiempo? 
E l mismo Sr. Gómez de Parada, de quien ya se habló. 

•Qué mas hechos dignos de memoria se registran en los últimos 
años del pontificado de este pastor? 

En general se sabe que fué incansable por los adelantos de su 
natria y el bien de su iglesia, promoviendo el desarrollo del co-
mercio Y de la minería, así como la ilustración de su c.ero. En su 
tíamuo se construyeron muchos templos en lo! pueblos del oble-
a d o en donde había capillas antiguas, y se conc uyo el de San 
Juan'de Dios; al morir dejó una magnífica librería á un colegio de 
México con la ccndicion de que fuera publica. 

¿Hasta que año gobernó la iglesia de Guadalajara el Sr. Gomes 

% £ s t a e ¡ " de 1751, en que entró ¿ gobernar la sede vacante, e 
Cabildo eclesiástico. . . 

;Qué sucesos notables se registran en esta época. -
E l 1740 hubo terribles temblores de tierra, causados por la 

etUDcion del volcan de .Colima, y causaron muchos extragos en a-
que'lla ciudad, así como en Zapotlan. Sayula y Amacuepan puebla 
¿itonoes de importancia, habiéndose extendido ha . ta Guadda ja ra 
y otros puntos mas distantes del Norte, Hubo ruinas de e d u -
c i o s y muerte de mueh.s personas. . _ 

En el raiamo añ., hubo escasez de l lur .as y pérdida de las coso 
okas en todo'el Norte: de donde resultó una terrible carestía de 
vireres habiendo valido á veinticinco pesos la fanega de maíz ea 
Zacatecas v casi á igual precio en el resto del reino, b randes ca-
rabanas de miserables salían á lo» caminos á pedir por misencor-
dia una tortilla, v se mantuvieron los pobres con tunas qne comían 
con todo v ahuates ó espinas, con nopales y con raices y yerbas 
malsanas; de donde mas tarde resultó una epidemia que diezm6 
la población. Los Sres. E c h i v e « . Gómez Parada y otras perso-
nas de posibles, tanto seculares como eclesiásticos, tuvieron oca-
sion de ejercitar su piedad con los hambrientos y con los enfer-
mos. 

¿Qué otra co3a sucedió? 
Se descubrieron unas ricas velas de plata en el minera: de Ro-

íanos, y huby considerable emigración de gentes para aquellos 
rumbos. 

¡Hasta qué año gobernó el Sr. Ecbevere.' . 
Hasta fines de 1750, é.ioca en que siguió la Audiencia por me-

dio de su oidor dauano, D. Martin de C lanes , hasta la llegada 
del nuevo capitan general, que fuá al ano siguiente. 



LECC10N VIL 

Gobierno del capitan general D. José de Basarle. 

¿Quién fué el sétimo capitan general de Nueva-Galicia y gober-
nador del reino? 

El Excmo. D. José de Basarte, natural de España, quien tomó 
posesion de su empleo en 1751. 

¿Qué clase de gobierno fué éste? 
Fué un buen gobierno lleno de prudencia. 
¿Qué obispo gobernó la iglesia e c este tiempo? 
Por muerte del Sr. Gómez de Parada, acaecida en enero de ese 

año, entró de sucesor en julio de 1752, D. Fr . Francisco de San 
Buenaventura de Tejada Diez de Velasco, natural de Espafia, o -
bispo que habia Bido de Yucatan. 

¿ Q u é d a s e de obispo fué'el Sr. Diez de Velasco? 
Fué muy humilde y caritativo; nunca se puso otro vestido que 

un habito, ui gastó BUS bienes sino en obras de beneficencia pú -
blica: aumentó los fondos del cole.'io de San Diego y de la caea 
de Recogidas, hizo tres puentes en el camino de Zapopan y las 
torres del Santuario de este pueblo, construyó el templo y c o n -
vento de Capuchinas, y por fin, v is i tó en dos veces su extensa dió-
cesis, llegando hasta las misiones de Tejas; de resultas de cuyo 
viaje contrajo una enfermedad que lo llevó al sepúlcro. Falleció 
en diciembre de 1760. 

¿Quién le sucedió? 
Esto se dirá en la lección siguiente. 
¿Qué sucesos notables hubo en la época que estamos recorrien-

do? 
En este tiempo se encrudeció la guerra entre España é Ingla-

terra, y las costas del Pacifico fueron visitadas por los ingleses. 
Basarte tuvo por lo mismo qne organizar milicias para estar á 
la expectativa y defenderlas. En este tiempo se hizo la aclama-
ción ó jura, oomo entonces se llamaba, del rey Cárlo6 III, con todo 
el fausto y la pompa posibles, como fueron precesiones con Vícto-
res y discursos, concurrencia de autoridades políticas y ecles iás-
ticas, danzas, corridas de toros y tandas de comedias que ya en-
tonces eran muy del gusto de los jaliscienses. 

En tiempo del Sr. Basarte 6e mandó estancar el tabaco, dieposij 
cion qne provocó muchas resistencia», no solo en la Nueva-Gaii-
oia, sino en todos los dominios de España en América; pero la 

prudencia del gobernador hizo que la dieposicion del rey se ¡leva-
ra adelante con el menor gravamen posible para los vasallos, co-
mo entonces se llamaba á los gobernados. 

¿Hasta qué año duró el gobierno del Sr. Basarte? 
Hasta el de 1760, en que murió y entró á gobernar la Audiencia 

interinamente, por medio de su oidor decano D. Francisco Gallu-
do y Quiñones. 

LECCION VIII. 

Gobierno del capitan general D. Pedro Montesinos 
de Lara. 

¿Quién fue el octavo capitan general de Nueva-Galicia y gober-
nador del reino? . , 

El Excmo D. Pedro Montesinos de Lara, español, quien entr.o 
á gobernar á fines de 1762. 

¿Qué clase de gobierno fué el suyo? . 
Oomo solo duró en él poco mas de dos años, no tuvo oportuni-

dad de darse á conocer. Fué nombrado capitan de todas las ca-
ballerías que en ese tiempo mandó levantar el virey Casa-fuerte 
para la defensa del reino. 

;Qné obispo gobernó la iglesia en este tiempo? 
Por muerte del Sr. Diez de Ve'asco, entró el Sr. D. Diego Ro-

dríguez Rivas, natural de Riobamba en Quito, obispo electo de 
Comováhua, habiendo tomado posesion de su obispado en 1 .bá. 

¿Qué cosa notable hizo este prelado? 
Visitó su obispado, concluyó el templo de Jesús María y ie do-

tó de paramentos, imágenes y demás cosas necesarias para el culto: 
En BU tiempo se establecieron las canongías, electoral y peniten-
ciarias y cuatro medias raciones. . . 

¿Qué sucesos notables hubo en el gobierno del capitan general 
Montesinos de Lara? r . 

En su tiempo se aumentaron las misiones en Nueva-Uaiicia. 
En 1664, D. Bernardo Bernal Piñarejo fué á explorar las costas de 
California, con objeto de establecer una colonia; pero trato tan 
mal á los naturales, que por mucho tiempo les duro el odio contra 
los españoles, lo cual fué perjudicial para las misiones que ya los 
jesnitas tenían establecidas. El virey de México dió muy mal 
informe, con tal motivo, al gobierno de España, porque ^ m a r e j o 
no solo causó males en la California, sin sacar utilidad puonca 



ninguna, sino que en su vuelta, los de la tríjyilacíon riñeron y se 
mataron muchos. 

¿Hasta qué tiempo gobernó M mtesioos de Lara? 
Hasta 1764, en que marchó i-ara México al frente de las caba-

llerías. para rechazar la invasión maleta que amenaaaba por Ve-
racruz: en (pie siguió como oidor decano de la Audiencia D. Fran-
oisco Galindo y Quiñones. 

L E C C I O X I X . 

Gobierno del capitán general D. Francisco Galindo 
y Quiñones. 

¿Quién fué el uoveno cayitan general de Nueva-Galicia y go -
bernador del reino? 

El Rxmo. D Francisco Galindo y Quiñones, natural de Espa-
ña, abogad ° y oidor dewano que había sido de la Audiencia de 
Hueva-Galicia. 

¿Qué clase de gobierno fué el suyo? 
Un gobierno lleno de sabiduría "y prudencia, por lo que fué 

«no de loa uias largos que hubo á fines del siglo pasado. 
¿Qué obispo gobernó en su tiempo la iglesia de Guadalajara? 
El mi«mo Sr. Rívas de quien ya hemos hablado y que murió en 

México en 1771, cuando ocurrió al concilio cuarto mexicano, inau-
gurado en aquel año. 

¿Quién le sucedió? 
El venerable Sr. D. Fr . Antonio Alcalde, electo obispo de Tu-

oatan, una de las glorias del episcopado jaliseiense. 
¿Qué clase de obispo fué el Sr. Alcalde? 
Fué el varón mas ilustre que se registra entre todos sus con-

temporáneos, podiendo asegurarse que todo elogio que de él se 
baga, no puede dar ni una remota idea de las Virtudes de que 
estuvo adornado. Su figura aparece tan gloriosa como la del Sr. 
D. Vazco de Quircga, primer obispo de Michoacan. Ambos fue-
ron los bienhechores de la humanidad. 

¿En qué año tomó posesión de su obispado el Sr. Alcaide? 
En 1771, estando en México en la celebración del concilio, por 

«ova feliz conclusión predicó en la catedral de México el dia C 
d» Noviembre de aquel año. 

¿Qué obras de beneficencia pública ejecutó el Sr. Alcalde? 

Dió para la fundación de la Universidad, que aun no existia, 
50.000 oesos; para aumento y mejor dotacion de las cátedras del 
Seminario, 10,700; para tres cátedras en el colegio de San Juan, 
14,000: para escuelas de primeras letras en el curato de este 
Santo, 11,000; para lugares de gracia en el colegio de niñas de 
San Diego, 10,000; para la fundación de un beaterío y colegio de 
niñas, coa una escuela pública, 70,440; para el magnífico hospital 
de Belen y su panteón, 260,000 y tanto3 pesos; para el Santuario 
de Guadalupe, con capellanías y dotaciones, 240,800; para los 
conventos d9 Capuchinas, que no tenían dotes, en Guadalajara y 
Lagos, 26,000: para la casa de Recogidas y pobres de la cárcel, 
12,200: para los colegios de niñas de Cuescomatitan y Cajititlan, 
1,000; p i ra el hospital de San Juan de Dios, 2,600; para los otros 
cuatro conventos de monjas, 1S.200: para socorrer á los pobres 
en las epidemias, 76,000; para el convento de Santo Domingo, 
182,000; para la construcción del templo del Sagrario, 80,000 pe-
sos; y por fin hizo otras donaciones y limosnas privadas, sin de ja r 
para sí ni un centavo: de suerte que el total que dió para obras 
de beneficencia ascendió á ¡1.097,320 pesos! Todas las obras 
grandes con que se envanece Guadalajara son debidas á este ilus-
tre obispo y á su sucesor el Sr. Cabañas, como mas adelante se 
verá. 

¿Qué trato se daba el Sr. Alcalde? 
vestido era el hábito de su religión, su comida era la de 

los pobres: de dia 33 dedicaba sin descanso á los negocios y de 
noche al estudio y la oracion: por lo que solia decir : "el dia es 
para el público, la noche e¿ para mi-'' Al morir no dejó mas c a -
pital que unos doscientos sesenta y siete pesos consistentes en 
los muebles de su casa. 

¿Seria njay sentida la muerte de este prelado? 
Fué un día de llanto y de luto para todo Guadalajara, el dia de 

su muerte; y su memoria ha sido venerada como la de un santo. 
¿Q ré sucesos notables se registran en 'a época que es tamos re-

corriendo? 
La supresión de los jesuítas, su expulsión y destierro á España . 
¿En qué año sucedió esto? 
En 25 de junio de 1767. se les intimó ¡a órden en todo3 los do-

minios de España en América y se previno á todas las autor ida-
des su ejecución bajo pena de muerte, habiéndose prohibido 
hablar sobre este negocio. 

¿Y en Nueva-Galicia se ejecutó la órdea? 



Sí se ejecutó al pié de la letra, v los padres de la Compañía 
que se ocupaban eu la instrucción de la juventud, fueron arresta-
dos y conducidos á México para ser despnes desterrados á Italia. 

,Por q u j se desterró a los jesuítas de todos los dominios espa-
ñoles? ' .. -

Hasta ahora es un misterio cuál .fue la causa que motivo esa 
expulsión tan intempestiva, porque el rey Carlos III ayo que se 
reservaba en su real pecho los motivos, ordenando qne nadie tra-
tase de investigarlos. • , _ 

¿Quién fué en la Nueva-Galicia el ejecutor de la orden de Car-
los III? . 

El gobernador D. Francisco Galindo, aunque se puede creer 
que la ejecuto con repugnancia y soio por evitar la terrible peca 
de la vida á que quedaba sujeto si no la ejecutaba. 

¿Hasta qué año gobernó el Lic. Galindo? _ 
Hasta el de 1772 en que en t ró la Audiencia por medio de su 

oidor decano D. Ecsebio Sánchez Pareja, quien mas tarde le su-
cedió en el puesto. 

LECCION X. 

Gobierno del capitan general D. Ensebio Sánchez Pareja. 
¿Quién fué el décimo capitan general de Nueva-Galicia y go-

bernador del reino? . 
El Excmo. D. Ensebio Sánchez Pareja, del Consejo de su Ma-

gostad, natural de España. 
¿Qué clase de gobierno fué el suyo? 
Fué un gobierno celoso de la moralidad de los empleados, de 

la independencia del reino y del honor de la nación española. 
En su tiempo se formó causa y se hicieron serias advertencias a 
los oidores'Mon v Cub'jza, por amaciato, lo mismo que al teso-
rero leal: se sostuvieron varias competencias de jurisdicción 
á la autoridad eclesiástica de Nueva-Galicia y de Durango; pero 
la cansa mas ruidosa fué la que sostuvo-en contra del virey Ma-
yorga por causa de facultades en el ramo de guerra, como se ve-
rá mas adelante. 

¿Quién gobernó la Iglesia durante este periodo de tiempo? 
El misino Sr. Alcalde, de quien ya hemos hablado. 
¿Qué cosa notable hizo este señor.? 
El rey de España consultó á todos los obispos de América su 

opinion sobre expulsión de loe jesuítas, y todos la aplaudieron, 

menos el Sr. Alcalde, quien manifestó sentimiento por ello, cosa 
que le mereció un fuerte extrañamiento de la corte de Madrid. 

•Hasta qué año gobernó la Iglesia este venerable prelado? 
Hasta agosto de 1792, eu que murió. 
•Quién le sucedió? 
Filé nombrado para sucederle e! Dr. T>. E>-iéban Lorenzo de 

Tristón, obispo de Durar,go; pero falleció a-.t-s de llegar á su 
obispado en diciembre de 1704 y la Iglesia siguió gobernada por 
el cabildo ta sede vacante. 

¿Qué ensanche recibió el reino en este tiempo? • 
Ninguno, por que las conquistas acabaron y 6olo se trataba de 

conservar por medio de presidies y misiones el territorio adqui 
rido. Por otra parte, la guerra entre Espina é Inglaterra era en-
tonces formidable y no era posible que i-i gobierno se ocupara en-
esa clase de empresas. 

¿Qué sucesos notables ocurrieron dorante la época que esta 
mos recorriendo? . 

El desacnerdo entre el presidente y los oidores Mon y Labeza, 
que ¡es valió un pésimo informe dado al rey por la mala conducta 
de estos: la imposición de un fuerte donativo ó préstamo torzoso 
para las atenciones de la guerra, la organización de milicias y j a 
ruidosa competencia sosfc-nida entre el virey de Nueva España 
y el capitan general y gobernador de la Nueva-Galicia por causa 
de la supremacía militar. 

¿Qué clase de préstamo fué el que se impuso? 
Fué de dos pesos ppr cada español y criollo y un pescr por ca-

da indio, mestizo, mulato y negro. 
¿Pues cómo ee dividía entonces la poblacion? 
Se llamaba españoles á los nacidos en España, criollos a los 

hijos de español nacidos en América, indios a todos los ame-
ricanos conquistados y a sus descendientes, mestizos a .os 
hijos de español é india ó al contrario, mulatos á les hijos de es-
pañol ó de india y negra africana, y negros á los africanos que 
servían de esclavos, porque entonces la esclavitud'existía en 
México. 

¿Para qné se organizaban milicias? , 
Para defender las costas del reino en el mar Pacífico, asaltadas 

con frecuencia por los piratas ingleses. . . 
¿Qué causa originó la disputa entre el virey de México y ei ca-

pitan general de Nueva-Galicia y cómo terminó esa cuestión. 
En 1781 los ingleses amenazaban al puerto de Matancnei y 

con tal motivo el gobernador Sánchez Pareja mandó levantar mi-
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lícias para la defensa de las costas, con entera indepjndencia del 
virey á quien no siempre habían estado subalternados en ei ramo 
militar los capitanes generales de Nueva-Galicia. Por otra parta, 
el virey Mayorga estaba muy desconceptuado por su apatía en 
el gobierno: así es que, por esas dos razones, Sánchez Pareja obró 
con entera independencia. Poco despues el virey mandó levan-
tar fuerzas en Bolaños, Golotlan, Fresnillo y Jerez, y como esos 
departamentos eran de Nueva-Galicia, Sánchez Pareja se opuso 
á que se hiciera el reclutamiento sin su permiso y suspendió las 
comisiones militares del virey. Este funcionario alegó tener su -
premacía militar sobre los capitanes generales de Nueva-Galicia, 
pero Sánchez Pareja le contradijo y el negocio pasó á la corte 
do España para su resolución. No se sab-j á punto fijo cuál fué; 
pero s í consta que el reclutamiento ordenado por el virey se sus-
pendió, y que este funcionario á poco tiempo fué sustituido por 
el virey Gaivez, mientras que Sánchez Pareja permaueció en su 
puesto todavia por muchos años. Ea 1789 sa construyeron los 
puentes de Lagos, San Juan y Zapotlan. E a el mismo año man-
dó el rey que los títulos de gobernadores de las provincias de 
Avales se expidieran per la Audiencia y no por el virey. 

¿Hasta qué año gobernó este presidente, gobernador y capitan 
general da Nueva-Galicia? 

Hasta el alio d e 1786 en que fué promovido á otro empleo de 
mas categoría, y entró á gobernar interinamente el oidor decano 
de la Audiencia D. José de Moya. 

LECCION XI. 

Gobierno del capitan general D. Antonio de Viila-
Vrrutia. 

¿Quién fué el undécimo capitan general de Nuera-Galicia y go-
bernador del reino? 

Ei Excmo. D. Antonio de Villa-Urrutia, natural de España, 
persona de noble calidad, y que ignoramos con cuáles títulos es-
tuvo condecorado. 

¿Qué clase de gobierno fué el suyo? 
Fué un buen gobierno que tuvo sus desazones, por la gran 

carestía de víveres que hubo en su tiempo y por el encrudeci-
miento de la guerra entre España é Inglaterra. En mayo de 1779 

se hicieron con gran pompa las honras fúnebres de Carlos III, 
muerto en diciembre de 1777. 

¿Qué obispo gobernó en su tiempo la Iglesia de Gnadalajara? 
El Sr. Alcalde que como hemoB v¡6to, falleció en 1792; maB por 

estar la sede vacante antes y despues del nombramiento del suce-
sor Sr. Tristan, gobernó el cabildo hasta la entrada del nuevo 
obispo, d :timo de la dominación esp&fiola, de quien hablaremos 
en las siguientes lecciones. 

¿Qué mejoras promovidas por la Mitra hubo en eBe tiempo en 
Guadalajara? 

En ese tiempo se ejecutaban con t e z m las comenzadas por el 
Sr. Alcalde, y de las cuales ya h°mos hablado; pero á la vez, debi-
do á los esfuerzos de este pr-lado, se ensanchaba la ciudad por e l 
Norte con las ¡numerables fincas que allí se comenzaron á cons-
truir y que aun existen con su arquitectura antigua. Se puede de-
cir que los tres barrios de Son Diego, el Santuario y Belen, f u e -
ron construidos á rxpersas del Sr. Alcalde. 

¿Q>é sucesos notableB ocurrieron durante el gobierno del Sr. 
Vilk-Urrutia? 

En ese tiemeo el Marqués de Sonora hizo una guerra cruda á 
los i árbaros de aquella provincia y á los de Chihuahua que se ha-
bían sublevado. En 1785 comenzó una fuerte carestía de maíz, 
causada por la falta de lluvias, qne caiifó estragos entre los po-
bres: en el año siguiente se aumentó y hubo una gran mortandad 
por falta de buenos alimentos, pues los pobres se alimentaban con 
nopal y raices silvest es. lo qne hizo notable ese año que aun se 
conoce con e! nombre de "uño del hambre." Entre las epidemias 
que se desarrollaron, la mas fuerte fué una que se llamaba "la bo-
la.7' El Sr. Vills-Urrntia. así como la autoridad eclesiástica, so-
corrieron con magnificencia las necesidades de los pobres; pero 
DO obstante esos auxilios, la poblacion indígena quedó diezmada. 
En Guacajuato se oyeron unos hoirorosos ruídoB subterráneos 
qns causaron pavor é hicieron emigrar á una gran parte de la po-
blacioR á la Nueva-Galicia. Las minas de Zacatecas, no obstan-
te su bonanza, se quedaron sin operarios, porque todos murieron 
en la epidemia, y fi é necesario que se hiciera una convocatoria 
por medio de la "Gaceta" que entonces se cr.merzaba á publ i -
car en México. En ese tiempo f u é la revolncicn francesa y los 
negocios de España y América se complicaren ccn los de aque-
lla nación. 

¿Hasta qué año gobernó el Sr. Villa-Urrutia? 
Hasta el de 1493 en que Bigu:ó gebemando la Audiencia por 
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licias para la defensa de las costas, con entera indepjndencia del 
virey á quien no siempre habian estado subalternados en e¡ ramo 
militar los capitanes generales de Nueva-Galicia. Por otra parta, 
el virey Mayorga estaba muy desconceptuado por su apatía en 
el gobierno: así es que, por esas dos razones, Sánchez Pareja obró 
con entera independencia. Poco despues el virey mandó levan-
tar fuerzas en Bolaños, Golotlan, Fresnillo y Jerez, y como esos 
departamentos eran de Nueva-Galicia, Sánchez Pareja se opuso 
á que se hiciera el reclutamiento sin su permiso y suspendió las 
comisiones militares del virey. Este funcionario alegó tener su -
premacía militar sobre los capitanes generales de Nueva-Galicia, 
pero Sánchez Pareja le contradijo y el negocio pasó a la corte 
do España para su resolución. No se sab-j á pnnto fijo cuál fué; 
pero s í consta que el reclutamiento ordenado por el virey se sus-
pendió, y que este funcionario á poco tiempo fué sustituido por 
el virey Gaivez, mientras que Sánchez Pareja permaueció en su 
puesto todavía por muchos años. Ea 1789 se construyeron los 
puentes de Lagos. San Juan y Zipotlan. E a el mismo año man-
dó el rey que los títulos de gobernadores de las provincias de 
Avales se expidieran per la Audiencia y no por el virey. 

¿Hasta qué año gobernó este presidente, gobernador y capitan 
general da Nueva-Galicia? 

Hasta el año d e 1786 en que fué promovido á otro empleo de 
mas categoría, y entró á gobernar interinamente el oidor decano 
de la Audiencia D. José de Moya. 

LECCION XI. 

Gobierno del capitan general D. Antonio de Viila-
Vrrutia. 

¿Quién fué el undécimo capitan general de Nueva-Galicia y go-
bernador del reino? 

Ei Excmo. D. Antonio de Villa-Urrutia, natural de E s p i ñ i , 
persona de noble calidad, y que ignoramos con cuáles títulos es-
tuvo condecorado. 

¿Qué clase de gobierno fué el suyo? 
Fué un buen gobierno que tuvo sus desazones, por la gran 

carestía de víveres que hubo en su tiempo y por el encrudeci-
miento de la guerra entre España é Inglaterra. En mayo de 1779 

se hicieron con gran pompa las honras fúnebres de Carlos III, 
muerto en diciembre de 1777. 

¿Qué obispo gobernó en su tiempo la Iglesia de Gnadalajara? 
El Sr. Alcalde que como hemoB v¡6to, falleció en 1792; maB por 

eetar la sede vacante antes y despues del nombramiento del suce-
sor Sr. Tristan, gobernó el cabildo hasta la entrada del nuevo 
obispo, d :timo de la dominación esp&fiola, de quien hablaremos 
en las siguientes lecciones. 

¿Qué mejoras promovidas por la Mitra hubo en eBe tiempo en 
Gnadalajara? 

En ese tiempo se ejecutaban con t e z m ISB comenzadas por el 
Sr. Alcalde, y de las cuales ya h°mos hablado; pero á la vez, debi-
do á los esfuerzos de este pr-lado, se ensanchaba la ciudad por e l 
Norte con las ¡numerables fincas que allí se comenzaron á cons-
truir y que aun existen con sn arquitectura antigua. Se puede de-
cir que los tres barrios de Son Diego, el Santuario y Belen, f u e -
ron construidos á expensas del Sr. Alcalde. 

¿Q>é sucesos notables ocurrieron durante el gobierno del Sr. 
Vilk-Urrutia? 

En ese tiemeo el Marqués de Soñera hizo una guerra cruda á 
los bárbaros de aquella provincia y á los de Chihuahua, que se ha-
bían sublevado. En 1785 comenzó una fuerte carestía de maiz, 
causada por la falta de lluvias, que caufó estragos entre los po-
bres: en el año siguiente se aumentó y hubo una gran mortandad 
por falta de buenos alimentos, pues los pobres se alimentaban con 
nopal y raices s i lves t e s . lo que hizo notable ese año que aun se 
conoce con e! nombre de "año del hambre." Entre las epidemias 
qne se desarrollaron, la mas fuerte fué una que se llamaba "la bo-
la.7' El Sr. Vills-Urrntia. así como la autoridad eclesiástica, so-
corrieron con magnificencia las necesidades de loe pobres; pero 
DO obstante esos auxilios, la población indígena quedó diezmada. 
En Guacajuato se oyeron unos hoirorosos ruidoB subterráneos 
que causaron pavor é hicieron emigrar á una gran parte de la po-
blacioR á la Nueva-Galicia. Las minas de Zacatecas, no obstan-
te su bonanza, se quedaron sin operarios, porque todos murieron 
en la epidemia, y fi é necesar ioque.se hiciera una convocatoria 
por medio de la "Gaceta" qne entonces se comenzaba á publ i -
car en México. En ese tiempo f u é la revolucicn francesa y los 
negocios de España y América se complicaren con los de aque-
lla nación. 

¿Hasta qué año gobernó el Sr. Villa-Urrutia? 
Hasta el de 1493 en que Bigu:ó gobernando la Audiencia por 



medio de sus oidores decanos, primero D. Manuel Silvestre Mar-
tínez y despues D. Manuel José ür ru t ia , liasta 1796 en qne entré 
el nuevo regente. 

LECCION XII . 

Gobierno del cipltin general D. Jacobo ligarte y Loyola. 

¿Qiiiéu fué el duodécimo capitan general de Nueva-Galicia, r e -
gente y gobernador del reino? 

Ei Excmo. D Jacobo Ugartey Loi/ola, natural de España, per-
sonaje de alta alcurnia que babia ya" desempeñado otros empleos 
de importancia. 

¿Q lé clase de gobierno fué el 6uyo? 
Fué muy celoso de la jurisdicción civil que en esos tiempos á 

cada paso era atacada por h autori J a i eclesiástica: así es que 
fueron muchas las competencias que se suscitaron con este moti-
vo ante la corte de Madrid. Consta que en 12 de junio de 1797, 
á instancias del Sr._Ugarte, la Audeincia acordó poneí interventor 
ó administrador civil en el hospital de S¡n Miguel que dirigían 
los padres Balemitas, y que aun estaba^estublendo en el local que 
hoy ocupa la plaza de Venfgas, porque aun no estaba concluido 
el nuevo hospital de B;Ien. Esa determinación se tornó, porque 
parece que uo era muy pura la inversión de los f judos, ni bueno 
el servicio que se daba. 

¿Qué obispo gobernó la iglesia en este tiempo? 
Fór muerte del Sr. Tristan fué nombrado el Dr. D. Juan'Ruiz 

de Cabañ is, natural de Navarra, electo obispo de León de Nica-
ragua, quien tomó posesion del obispado en 1796, despues de ha-
ber recorrido loe curatos da Zacatecas, Jerez, Pinos, Aguascalien-
tes y otros. 

¿Qué co3as notables hizo el Sr. Cabañas durante el tiempo que 
estamos recorriendo? 

Estableció nuevas constituoiones en el colegio Seminario, au-
mentó sus cátedras, mejoró la enseñanza y lo dotó con mejores 
fondos: fundó el colegio Clerical para enseñanza y corrección de 
clérigos, habiendo costad) 30,000 pesos el edificio, 40,0ü0 la do-
tación del coleg'o y mil anuales impuestos 6obre la Mitra para a-
yuda de gastos; estableció las conferencias morales y las de ritos, 
seminarias, para ilustración de los clérigos, porque uo quería que 
fueran ignoiantes ni corrompidos. 

• 1« ;Qué sucesos notables ocurrieron durante el gobierno del Sr 

% l \ a
0

r t e L tiempo el capitan de marina D. José Estéban Martínez 
I h i z o unfeípTdicion desde el puerto de San Blas basto Nootka y 

l o S t ó esta posicion á los rusos, habiéndose compuesto la tripula-
r e ^ de las milicias de Guadalajara. Mas tarde apreso unos bu-
:CTsino- lese7que condujo á San Blas. Postenormente estab e-
' E c o l o S s militares e¿ San F r a n c i s c o , la Bodega y en el O e-

y se E s t u v o en contra de los ingleses y rusos que las pos -
les iones de España llegaban basta el « t o c h o cle í g 
' misma época el capitan de marina de S a B l a s . D . fcatodOTíJ 

dalgo, hizo una expedición en el pailebot San Cárjos hácia e o r 
te de California; estuvo en Nootka y de allí llegd al P ^ r t o del 
n r í n c i p e Guillermo, despues descubrid la ; s la de Montagu, entró 
á la r bera de Cook y b í jó á la isla de Codiac, tomo posesion de 
íodos e os puntos ¡ J llamó de Córdoba y Menendez mas por 
el mal tiempo se volvió á Monterey de California y de all San 
Blas Posteriormente siguieron otras expediciones con objeto de 
de&nder todas las costal é islas del Pacifico b " t a el «¡recho de 
Bering, de las que no podemos hab ar por ser cortosi os Umita do 
esta historia. En este tiempo fué la j ara y aclamación de Cárlos 
IV en la que hubo grandes espectáculos, muchos discursos y poe 

as v se'arrojó dinero á la multitud según era ya l^ c o s t n r n ^ 
En ¿sta época apareció la epidemia de viruelas que ya en otras 
veces había diezmado á la poblacion indígena. 

ta pesos la resma. t T , , 

medio de su oidor decano D. Manuel Silvestre Martínez, hasta la 
llegada del sucesor. 



LECGION XIII. 

Gobierno del capitán general D. José Fernando de 
Abascal. 
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¿Quién f u é el décimo-tercio capitan g neral de Nueva-Galicia 
regente y gobernador del reino? 

El Excmo. D. José Fernando de Abascal, natural de España y 
1600° r a D g 0 ' q U Í e n t 0 m Ó p 0 8 e E Í 0 D d e 6 U e m P ' e ° en fines de 

¿Qaé clase de sujeto era este gobernante? 
. 7 a d e carácter activo y emprendedor, por lo que fué agra-

ciado por la Corte española con empleos de alta categoría: pero si 
b u e n o P f » los españeles, no lo fué tanto p a r a l e s jaliscienses 

como mas adelante se verá. 
¿Qué obispo gobernó la iglesia en ese tiempo? 
i.1 mismo Sr. D. Jaan Kuiz de Cabanas, de quien hemos hablado 

ya en la lección anterior. 

ca¿?QD® cosas notables hizo este señor en el tiempo del Sr. Abas-

Concluyó la visita general de su obispado, dió reglas acertadas 
pa ra el buen gobierno de lns curas, y gastó 160,000 pesos en un 
lonao establecido para ayuda de parroquias pobres; pero el hecho 
mas notable de su pontificado en esta época, fué la fundación del 
hosp ic io o Casa d e Misericordia, para socorro de los necesitados 
r a r a crearlepondos *e contentó al principio con reunir donativos 
y gravar Ja Mitra coa 4.000 pesos anuahs : mas tarde desplegó to-
da su beneficencia y vió casi concluida esa magnífica obra que es 
la gloria de Jalisco, como mas adelante se verá . 

¿Qué sucesos notables se registran en esa é^oca9 

i ndepend lnda í 0 1 1 ****** 7 e Q T e p Í C 3" q U e t e n d ¡ a á I a 

¿Cómo estuvo ese suceso? 
Desde la conquista, iodos los nacidos en México, fueran de la 

raza que laesen, est iban excluidos de los empleos superiores en 
e gobierno hasta la época de Carlos III , quien recomendó se in-
cluyeran dos americanos en las ternas que se le remitían para con-

E ^ l ? 1 ? ' ° f d o p o- r r a Z o n - <Jue e r a i u 6 t 0 premiar á hom-
bres que le teman afecto sin conocerle. Desde esa época e m p e -
zó á notarse u-a división entre españoles y americanos, aunque 
lueran de una misma raza. El mismo rey shabia mandado que se 

pnblicara en México un periódico, con lo cual empezó cierta i lus-
tración entre el pueblo, y se tuvo noticia de la independencia de 
los Estados-Unidos del Norte. En 1801 se notó alguna agitación 
en la Nueva-Galicia y se hablaba muy en secreto de independen-
cia. 

¿Se efectuó algún movimiento? 
En aquel año, un hi jo del alcalde de Tlaxcala de Tepic, llamado 

Mariano, conocido por el "Máscara de oro," enarboló el estandar-
te de la revolución; pero el regente Abascal se movió con mucha 
oportunidad, reunió t ropas y las mandó para sofocar el movimien-
to. 

¿Quién hizo la campaña? 
Faé encomendada por Abascal al capitan de fragata D. Salva-

dor Fidalgo y al eapitau de milicias D. Leonardo Pintado, quienes 
cayeron de improviso sobre el campamento insurgente, lo derro-
taron é hicieron prisionero al jefe Mariano y á setenta indios; des-
pues hicieron otros treinta prisioneros, con lo que el movimiento 
qnedó sofocado por aquella vez. 

¿Qné clase de plan político tenian esos primeros insurgentes? 
Se ignora, porque todos los documentos qn» les quitaron se 

guardaron con mucha reserva y 6e mandaron á España. Se di jo 
que no había sido mas que una rebelión de indios, que Mariano se 
quería coronar rey de México, para lo cual se tenia preparada 
una corona de un San José de Tepic, y por fin, se le dió un carác-
ter ridículo á aquel movimiento. Sin embargo, el gobierno espa-
ñol lo consideró como un movimiento de independencia iniciado 
por los Estados-Unidos, por cnva razón Abascal fue ascendido al 
vireinato de Buenos Aires y despues al del Perú , y se le dió el 
título de Marqués de la Concordia. Al mismo tiempo, hallándose 
de relator de la Audiencia el célebre historiador Lic. D. Carlos M. 
de Bustamante, se formó proceso á un empleado de Catedral lla-
mado D. José Simón Mendez. y se le encontró una proclama muy 
bien puesta incitativa á la independencia, lo cual indica que el 
movimiento no era de indios, 6¡no de todos los hijos de la Nue -
va-Galicia; pero por temor á la inquisición se obró con tanta re-
serva, que apenas se traslució el asunto. Por lo demás, los prisio-
neros fueron puestos en la cárcel de Belen y ejecutados como trai-
dores. Este fué el primer movimiento de independencia de Mé-
xico, aunque 6e le ha tratado con desprecio, aun por historiadores 
nacionales. 

¿Hasta qué año gobernó el regente Abascal? 
Hasta 1803 en que fué promovido al vireinato de Buenos Aires 
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por haber sofocado la insurrección de Nueva-Galicia. y en que 
entró á gobernar interinamente ia Audiencia por madié-de su oi-
dor decano D. Pedro Catani. 

LECCION XIY. 

Gobierno del capitan general D. Bogue Abarca. 

¿Quién fué el décimo-cuarto capitan general de la Nueva-Gali-
cia, regente y gobernador del reino? 

El Exento. 1) Roque Abarca, natural de España, coronel de 
milicias y último gobernador, con quien acabó la dominación p a -
cífica de aquella nación la Nueva-Galicia, pues á su salida del 
gobierno, se desató la insurrección que concluyó asegurando la 
independencia de ia ¡ucion mexicana y de la N^ieva-Gaiicia como 
parte de ella. 

¿Qué c la-ede gobernante fué el Sr. Abarca? 
Fué muy adicto á los mexicanos: fué partidario del virey I tarri 

garay, y de 1a idea de hacer independiente á México bajo el im-
perio de Fernando VII, lo cual le mereció el odio de los españo-
les, quienes lo habrían aprisionado y destituido del mando como 
los de México lo hicieron con Iturrigaray, si no ha 6Ído porque 
obró con mucha cauteia, y porque en la Nueva-Galicia habia me-
nos adictos a España que en México. No obstante, en el último 
año de su gobierno casi lo nulificó la Audiencia, por lo que se re-
tiró a San Pedro agobiado de una grave enfermedad. 

¿Qué obispo gobernó la Iglesia en este tiempo? 
£1 mismo Sr. Cabanas. 
¿Qué obras notables ejecutó? 
Dió nuevas constituciones al colegio de niñas de S in Diego y 

12,000 pesos para que en él se estableciera uua escuela piíblica; 
fundó el colegio apostólico de Zapopan, para lo que ayudó con 
fuertes sumas y tuvo el gusto de verlo en corriente; dió 1,000 pe-
sos anuales para la dotacion de una cátedra de arquitectura y di-
bujo en el colegio ae San Juan, 2,000 para el hospital de Belen, y 
otras sumas de importancia para la Universidad, que con sus em-
peños se habia establecido, así como para varias escuelas públi-
cas; aumentó los fondos del convento de religiosas de Aguas-
calientes y de los colegios de niñas de Cajititlan y Cuescomati-
tlan, dió al gobierno 4,000 pasos para la compostura de los cami-
nos de Colima y de Autlan, y por fia protegió el cultivo dál cacao, 

delañ'l y de otros artículos, dando premios pecuniarios a os cul-
S Í que mas sobresalían, en lo que gastó considerable . f o n -
dos En este tiempo concluyó la obra grandiosa del Hosp cio 
aunque todavía no estaba concluida la capilla Después estallo la 
revolncion de independencia y se mezcló en las cuestiones pohti-
cas lwnvirtíéndose en perseguidor de los insurgentes, lo que no 
? d e extrañarse, supuesto que era español; pero que no por esto 
quedaron sin empañarse sus bellas acciones anteriores. 

;Qaó sucesos notables ocurrieron en ese tiempo. . 
Los que prepararon la insurrección y la independencia. 

NapoTin Bonlparte se habia apoderado de España y destrona-
do a U e y C irlos IV; y como en América no se quena reconocer 
como soberano á aquel usurpador, en todas par tes se formaron 
jaotas soberanas que empezaron á gobernar con ^ p e n d e n c i a 
de España. En México el virey Iturrigaray. á instancia del Ayun-
Sn ta í to trató de hacer lo mismo, y en la Nueva-Galicia sucedió 
S tantoícn el regente Abarca; pero á esa determinación se opu-
sieron las Audiencias de ambos remos: en Mexico hubo un p ro -
nunciamiento, acaudillado por el español Yermo, que capturo a 
T e v v i o depuso del mando; en Hueva-Galicia se quiso hacer 
igual cosa con el regente, pero éste tomó sus a d i d a s y no lo 
Permito. S,n embargo, la Audiencia apoyada por el comercio 
nulificó completamente la acción del regeute quieu agobiado de 
pesares y de enfermedades, se retiró i San Pedro entregando e 
mando al oidor decano, D. Juan José ^ c a c h o hombre de c a r ^ t e 
díscolo y cobarde. Desde entóuces el partido de Abarcaf ue el 
partido" de la independencia, q u e m a s tarde se proclamo, como 
veremos en la lección siguiente. 

¡Hasta qué año gobernó el regente Abarca. 
Hasta mediados de 1810 en que se retiró del gobierno y entro 

como interino D. Juan José Recacho, oidor mas a n t . g i i o d e i a A a -
diencia, y e n que estalló la insurrección. E Sr..A barca f u é e 
último presidente de la Audiencia de N u e v a - G a h c i a q u e t u v o e 
gobierno civil y militar con el título de capitan general D38_ 
?ues de él no quedó mas que la dictadura militar, hasta la con-
sumación de la independencia. 
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INSURRECCION DF. NTEVA-G A L I C I A . — BATALLA DEL F C E E T E — B A T A L L A 
D E ZACOALCO. TOMA D E GUADALAJARA.— TOMA D E Z A C E A S - O O -
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CLAMACION D E INDEPENDENCIA EN GUADALAJARA - T O M A D E DURANC.O. 

— CONSUMACION D E LA I N D E P E N D E N C I A . 

LECCION I. 

Insurrección de Nueva Galicia. 

¿Qué causas provocaron en la Nueva-Galicia la guerra de inde-
pendencia? 

El »jemplo de los Estados-Unidos, que se habían hecho inde-
pendientes de Inglaterra, así como el desprecio con qne los espa-
ñoles trataban a todos Ins hijos del país, que entonces se llamaban 
americanos, pretendiendo que fueran completamente excluidos de 
lodo cargo público: sistema qne emnezó á practicarse desde la re-
volucion_que los españoles provocaron contra Tturrigarav en Nue-
va-Espr-ña y contra el regente Abarca en la Nueva-Galicia. 

¿Cómo comenzó !a insurrección? 
En la noche del 16 de Setiembre de 1810, el cura del pueblo de 

Dolores ü. Miguel Hidalgo, proclamó en aquel pueblo la indepen-
dencia de ia América septentrional (México y Centro América); y 
para que esta idea se propagara en la Nueva-Galicia, comisionó á 
D. José Antonio Torres, labrador, natural de San Pedro Piedragor-
da en Guanajuato, quien reunié alguna gente con la que invadió 6. 
A randas pasó á la Barca, insurreccionó i los iudios de Jamay, Itzi-
can v Mezcala, y dando la vuelta por Chapala, se estableció en Za 
coaico, ez donde organizó fuerzas de .todo el Sur y de algunos ve 
cíaos de Guadalajará que se alistaron en sus banderas. 

¿Q :é o;ros caudillos levantaron tropas? 
tíi cura da Ahualulco D. José María Mercado levantó el estan-

darte de la insurrección por el Occidente, y por el Norte se levan-
taron de - guerriileros, Daniel Camarena y Rafael Iriarte,'aunque 
con 1 >s desórdenes que cometieron por Zacatecas y Aguascalientes, 
fueron mas perjudiciales que útiles a la causa que proclamaban. 

¿Q .é medidas tomaron las autoridades españolas luego que la 
insurrección -»somó por todas partes? 

EM ia capital, la Audiencia nulificó la acción del presidenté A-
barci se^'.n se lia visto, y de acuerdo con los comerciantes lla-
mados chaquetas, nombró una junta de gobierno, de la que se 
hizo presidente al oidor D. Juar. José Recacho. Esta junta co-
mentó á disponer de la fuerza armada cuando tuvo noticia de la 
insurrección; hizo venir ¡ss milicias de Colima y Tepic, armó el 
batallón de Gcadalajaia, mandó levantar dos compañías del co-
mercio, compuestas de ei-tudiantes, cajeros y mozos de Ia6 tiendas. 
El obispo Sr. Cabañas por su parte levantó un cuerpo de eclesiás-
ticos y personas devotas, con el nombre de '"Cruzados," que reci-
bían él ejercicio militar y la bendición del obispo al toque de la 
campana mayor de Catedral. De estos cuerpos de ejército se man-
daron trescientos hombres A custodiar el Puente grande, y sabién-
dose que los insurgentes de Zacoalco y la Barca avanzaban Eobre 
la capital, se destinaron dos divisiones de quinientos hombres ca-
da una para atacarlos. La que debia obiar por Zacoalco fué con-
fiada á D. Tomás Ignacio Villaseñor, quien llevaba por segundos, 
á D. Salvador Batres y á D. Leonardo Pintado; y la que se desta-

' có para la Barca, llevaba por general al oidor Recacho, hombre 
inepto tanto para las armas como para las letras. 

Ec las demás ciudades del reino, ¿qué medidas 6e adoptaron? 
En la ciudad de Zacatecas, luego que se supo la insurrección 

de Dolores, el intendente Rendon citó una junta de notables y 
m andó que todo hombre capaz de tomar las armas se alistase en 
el ejército que mandó levantar: hizo que todos los subdelegados 



mandasen todas las milicias que tuvieran en sus dercarraciones. 
Asi sucedió, jr de esas milicias se mandaron dos comp:.ñ;as i A-
guascaiientes, que mandó el gobernador de Colotlan; otras cuatro 
que trajo el mismo gobernador, q iedaron bajo sus ó den es para 
1a defensa de Zacatecas, y un piquete d e fuerza se mandó á Do-
rango á custodiar cincuenta barras de plata del rey. Posterior-
mente llegó el conde de Santiago de la Laguna, personaje muy 
popular, y ofreció sus servicios, aunque no fueron muy del agrado 
de los españoles, ni dieron tampoco el resultado que ellos espera-
ban, como mas adelante se verá. 

LECCION II. 

BxtaUa del Fuerte. 

¿Cuál fué el primer hecho de armas l e la insurrección de Nue-
va-Galicia? 

La batalla del Fuerte. 
¿Cómo estuvo ese suceso? 
El oidor Recacho salid con una fuerza de quinientos hombres, 

según se ha visto, en dirección ¿ la Barca, para batir a los insur-
gentes que ocupaban aquella plaza, acaudillados por el célebre 
Encarnación Rosas y el Presbítero D. Marcos Castellanos, minis-
tro de Ocotlan; llegó sin novedad hasta ^aqnel pueblo, en don-
de 6e acampó para atacar las posiciones del Fuerte que esta-
ban como á tres leguas de distancia hac i a el Sureste. Las posi-
ciones de los insurgentes eran inexpugnables, pues al Norte esta-
ban cubiertas por una prolongada montaña que se extiende hasta 
el pueblo de Jamay, y hécia el Sur tenian el lago de Cii3pa'a que 
se dilata para el Oriente hasta la ciénega de Cumato en Michoa-
can, no quedando entre el cerro y el lago mas que un camino muy 
estrecho, dominado enteramente por la montaña y que apenas se 
puede transitar en carruaje. Los insurgentes estaban posesiona-
dos de todas las eminencias de la montaña, y para atravesar el 
camino, era preciso desalojarlos primero de aquellas fortalezas. 
pue6 por el lado opuesto habia ¡a bar re ra incontrastable del lago, 
y los españoles no tenían embarcaciones para navegarlo. 

Supuesto el estado de las posiciones insurgentes, ¿seria natu-
ral que los españoles trataran de desalojarlos primero de la mon-
taña y de atacarlos despues á campo raso, antes de meterse á las 
sinuosidades de un camino estrecho? 

¿s i era de esperarse de un jefe militar que hubiera tenido sen-
tido" común siquiera, pero no del oidor Recacho ni de la gente 
inepta que le acompañaba. 

¿Pues qué fué lo que hizo ese oidor y general? 
Queriendo oljrar á lo Napoleon, lanzó á sus soldados como cor-

deros al matadero, á las sinuosidades del camino del Fuerte, y co-
mo á tres leguas de distancia se encontraron con que una fuerza 
innumerable los asechaba desde las montañas;-pero ya no era tiem-
po de retroceder y fué preciso jugar el todo por el todo. 

¿Qué fué lo que sucedió? 
Sucedió que estando la fuerza española encañonada en el cami-

no en una linea muy dilatada, al ver la posicion formidable; del 
enemigo ya no trató de atacar sino de salvarse, cosa difícil, en a-
tencion de que a su izquierda tenia las alturas de la montañas eri-
zadas de enemigos, y á su derecha la grande extensión del lago. 
Los insurgentes no hicieron entonces mas que rodar enormes é 
innumerables peñascos desde la cumbre del cerro y acabaron con 
el enemigo: hicieron innumerables! muertos, unos aplastados bajo 
el peso de las peñas, otros ahogados en la laguna, y el oidor Re-
cacho apenas se pudo escapar con unos cuantos á pezuña de ca-
ballo, huyendo despavorido hasta la Barca. 

¿No cayó prisionero en aquella poblacion? 
Como toda la fuerza insurgente estaba en el punto de la acción, 

ocupada en'recojer los prisioneros, los despojos, y en enterrar los 
muertos, no hubo quien se acordara del oidor, al que por otra 
parte, se le tuvo compasion. 

¿Cómo hizo para volver á Guadalajara? 
Tuvo que volver en procesion religiosa por todo el camino, me-

tido en la estufa ó coche en que se sacaba en procesion al Santí-
simo, acompañado del cura de la Barca, que llevaba la hostia con-
sagrada. 

¿Y los insurgentes no lo hostilizaron? 
Por respeto á la religión, lo dejaron pasar impunemente has ta 

llegar sin novedad á la capital, en donde introdujo grande alarma, 
sosteniendo que era imposible vencer á ios insurgentes. 

¿Qué otra cosa notable dijo? 
Echándola todavía de valiente, dijo que habia vuelto acompa-

ñado del Santísimo, por no dejarlo expuesto en la Barca á las i r -
reverencias de los impíos, y no por temor á los insurgentes, a 
quienes aterrorizaba con solo su nombre. 
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LECCION III. 

Batalla de Zücoalco. 

¿Qué otro hecho de armas siguió al del Fuer t i de Jamay' 
La acción de Zacoalco. * ' 
¿Cómo f u é esa acción? 

l o s D c o ? L t n f ? Í ° T o r r e 8 a u p a b a todas las provincias de Ava-
, 1 2 de V n - H 1 competente de insurgentes, unos del Sur y o-

tros ae Guadalajara que ocultamente se habían marchado á alís 
tese en las fuerzas de aquel jefe. D. Tomás I g n a d o r ~ 

• I mr os cnalen T°' C0!1 *™ient°8 K 
entre ios cuales iban muchos jóvenes estudiantes v cajeros de la« 
principales familias de Guadalajara. Luego que T o « SUDO e 
K e S l e f t a b l ? C Í Ó S U , C H " ¿ S - e r a . S S o Z ^ o S m 

de esperar en las playas al jefe realista y de batirlo en aquel pun-

¿Qué medidas tomó Villaseñor? 
el S l S Í ° r í « ? V e r Í a ' 0 S i n s i , r S ° n t e s ' á 4 n i e nes se miraba con 
bro S o « ! , , 8111 t o m j r Precaución alguna se arrojó so-
oíetanin^ifá punto en que le esperaban y fué derrotado com-
el mando D ^ U ? d a " d ( > P i o n e r o en unión de sus segundos en 
v e S o r S i u I v a d o r

r
 B a t , ; e s y D- ^ o n a r d o Pintado, el celebre 

li tadt £ 7 M a m , , 0
J

I e " la insurrección anterior de Tepic. Ca-
ei toda la fue rza quedo prisionera. 

¿Que efecto produjo en la capital la noticia de esta derrota? 
nn» n m ¡! * R o r r , ü l e sensación, por cuanto en ella perecieron 
s ion£ -¿ / J o v e n e s d e l a 8 Principales familias, quedando pri-
adpmio 1 0 8 lernas que componían la fuerza realista. Se creyó, 
el a 'a capital, porque no tenia mas guarnición que 
no or J ? cruzados, formado do clérigos, frailes y beatos, que 
no eran muy ¿ propósito para la milicia. 
to m?f ®8P.año,«s negociantes no trataron de defenderse, supues-
to que contra ellos era la insurrección? 
f A n „ ® ° ' a r a r o n que no eran hombres de armas tomar, y que la de-
lensa correspondía á los criollos. Sobre esto dice el regente A-

arca en un informe que despues rindió al gobierno español: "Ea 
uauaiajara quedaron algunos europeos á ios que junté para ani-

marlos a ia defensa, y levantando uno de ellos ia voz, dijo: Que 
eran soldados y no debían cuidar sino del numero uno yde sus 

intereses. QuÍ3 i m o 3 h a b i a r e i Dr. Velasoo y yo, pero nos dejaron 

cen la palabra en la boca y se fueron á esconder en donde no los 
volví a ver mas." 

¿_Que hizo Torres con los prisioneros? 
Se portó con ellos con mucha generosidad y los dió libres pos-

teriormente, lo que le atrajo las simpatías de toda la capital. 
¿Qué providencias tomó de'spues de la victoria? 
Citó á todos los insurgentes que estaban por otros rumbos pa-

ra sitiar á Guadalajara, y se reunieron en marcha sobre la capi-
tal cosa do cincuenta mil hombres.' 

,. - * Y / l u é h ¡ z o entonces la famosa junta de gobierno que había nu-
lificado al regente Abarca? 

Se disolvio aterrorizada: el Sr. obispo Cabanas y el oidor R e -
cacho huyeron á San RlaB con todos los españoles que pudieron 
huir, quedando escondidos los demás; y las corporaciones manda-
ron comisionados á Torres para que entrara do paz á la ciudad 
bajo capitulación. El Sr. Cabanas, a! retirarse, anunció que no 
quedaría piedra sobre piedra en Guadalajara á modo de lo que 
sucedió con Jerusalem; y el historiador Busfamente hace observar 
á 'este respecto, que poco faltó para que el general «¡ruz sacara 
profeta á aquel señor, segun el modo con que este posteriormente 
traté á ia infortunada ciudad. 

LECCION IY. 

Toma de Guadalajara. 

jCómo recib o el general Torres á los comisionados? 
Con toda la cortesía de un caballero y la política de un hombre 

ilustrado. 
¿Cuál fué el resultado de la comision? 
Torres ofreció garantizar las vidas y los interese? de todos los 

habitantes de Guadalajara, sin distinción de canta?, y bajo esta 
capitulación marchó con mucho órden á ocupar la capital. 

¿En qué dia la ocupó? 
En el día 11 de noviembre da 1810. en que fué recibido por to 

das las corporaciones civiles y eclesiásticas, enraedio de repiques-
salvas y cohetes y de un grau entusiasmo. Despues recibió las 
felicitaciones de costumbre. 

¿Cómo se portó con la ciudad? 
Cumplió religiosamente Con su promesa, pues no obstante que 



D. José Antonio Torres era nn labrador, tenia una alma generosa, 
era hombre de política y de ext raordinar io valor, que bajo nn tra-
je humilde ocultaba la magnanimidad d e un príncipe y los tama-
ños de un general, coma observa el his tor iador Bustumante. 0 -
freció al regente Abarca el nombramiento de espitan general, pe-
ro éste no lo aceptó por delicadeza, p u e s era español. 

¿Qué clase de autoridades estableció pa ra el gobierno? 
El en persona gobernó militarmente, mientras que Hidalgo, i 

quien reconocia corno superior, disponía lo conveniente. A este 
efecto le comunicó la noticia de las vic tor ias obtenidas y de la o-
cupacion de Guádalajara. 

¿En dónde estaba Hidalgo? 
En Valladolid (hoy Mordía) , en donde recibió tan fausta noti-

cia. que le suavizó la pesadumbre causada por la derrota que cinco 
dias antes habia snfrido en Acñlco. 

¿ Q u é hizo Hidalgo cuando supo la noticia? 
Solemnizó la victoria con misa de gracias en la ranina ciudad 

de Valladolid; y el dia 17 de aquel mes marchó para G u á d a i a j a r a 

con cuanta gente pudo reunir en la t raves ía , acompañado del Lic. 
D. Ignacio Rayón que se le acababa de reunir, y & quien hizo s« 
secretario en todos los raaiOB de la administración. 

¿Con qué fuerza marchó? 
" Con siete mil dragones y doscientos infantes. 

¿Qué poblaciones ocnpó en el tránsito? 
Ocupó a Zamora que entonces era villa, en donde se le recibió 

con mucho aplauso y s» le regalaron s iete mi! pesos; d-spues pasó 
á la Barca, y entró á Guadal-ajara en medio de nn inmenso en t á-
s c e l o el 'dia '26 del mismo mes d - diciembre da 1810. Recibió 
baio do el las felicitaciones de tod»* !<« corporaciones y autorida-
des de h ciudad, así como las de los alumnos de los colegios de 
lo coa! fte agradó sobremanera porque era entusiasta por Ja e d u -
cación científica da la jnvenínd. y M alo jó por fin en el depar ta-
mento de palacio, destinado para la habitación de IOB antiguos re-

G E N T E S - L E C C I O N Y . 

Toma de Zacatecas. 

;Qné suc-808 notables ocarrieron por otros puntos del reino 
d e la Nueva-Galicia? 

Los mas notables fueron los que tuvieron lugar en la ciudad 
de Zacatecas. 

Deanes d"haberse tomado en a q u e l l a ciudad las medidas de 
defensa que ya se han referido, el intendente Rendon recibió no -
tic a del jefe realista D. Félix M. Cal leja, ..dé que los insurgentes 

. ¡¡erchal an sobre aquella plaza. El intendente volvió á reunir, la 
ianta de gobierno que antes habia nombrado, y en ella se decla-
ró que no era defendible la ciudad de- Zacatecas. _ Luego que es-
ta resolución se tomó, so fugaron todos los españoles ricos, l le-
vándose cuantas intereses pudieron; y en seguida salieron tam-
bién todas las autoridades y empleados. Era el día 6 de octubre 
de 1810 y al dia siguiente el p reb lo se amotino tratando de im-
pedir qiie* los españoles siguiesen sacando los efectos de BUS tien-
das miei.tras á los operarios de k-s afinas no les era pagado BU 
jornal quo ee les debía, y pedia al intendente la cabeza de un tal 
Auecechea y d - D. Angel Avalla; m*s el intendente tomó * pro-
vid e* ci i de abandonar 1'. plazr. dejando en su lugar al conc.e de 
Santiago de la l.agnna. quien libertó á aquellos de sg rac i ada ca-
pan des de las garras del popula* ho. E! ii;tendente se fue pava 
tíuad laj ra e n una esc Ita de veinte b< mbres:pero en el cami-
no fué asaltado por el guerrillero D* niel C marena quien lo apri-
sionó co toda pn fimili?.. después lo rol ó completamente y o 
C0U.ÍUÍ» amarrado y á , ié por el espacio de un cía, hasta que »o 
entrtgó á las fuerzas de Hidalgo, después de un mes de padeci-
mieíito.i. 

¿Qué sucedió di spues d e esto? 
S l»éu :ose qne quien avaiiBtba sobre la ciuded, era el ladrón 

Iriarte que con' su chusma se h bía 1 abantado para cometer mal-
.lad 'B á nombre de la independencia, el conde mandó al I>r D. 
J. se María Cos. cura de C o m e . al címpamento de Iriarte pa-
ra que se informara sol re el objeto de la guerra que se ha< y 
si c-11 dejaba saivos los derechos del rev. religión y patria y so-
1» ten a por o jeto la expulsión de esps-.ñu'.fs. á fin de que f-egun 
fcsr.i ése objeto, todas las provincias se unieran para la di-fensa 
en pro ó eu"contra. ERta providencia f e comunicó al intai dente 
A ce sedo de San Luis Potosí y á Cal'eja, quienes por ella declara-
ron traidor al conde. Por fo»tuna Iriarte desistió de entrar á Za-
catecas ainstancifs del cura Cos, y c a y ó sobre San Luis en don-
de provocó nn saqueo y un det-órden horroroso. 

¿Pí r qué se reprobó la condn- ta del conde? 
Poique los españoles no querían conceder razón ninguna á los 

» 1 I 
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americanoa, y por justas que fueran las cansas de la insurrección, 
no las querían ¡-tender ni examinarlas siquiera, siuo qne preten-
dían que del): m someterse sin chistar palab-a, so pena de decla-
rarlos rebeldes y traidores aunque nada de e6to hubiera. 

¿Y la ciudad de Zacatecas cayó en poder del enemigo? 
No en poder de Iriarte: pero si se declaró por la causa de la 

independencia, debido a les e fuerzos del Dr. Cos, luego^que Gua-
dal »jara estuvo en poder de Hidalgo. 

¿Qué sucedió con el conde de Santiago de la Laguna? 
El implacable virey Yenegas le impuso un castigo cruel cea 

escándalo de la razou y la justicia, y otro tanto habría heche coa 
el Dr. Cos & no haber este abrazado luego la causa de la indepen-
dencia y tomado las armas. 

LECCION VI. 

Gobierno de Hidalgo-

¿Qué hizo Hidalgo cuando estuvo en GuadaLtjara? 
Se ocupó de organizar el gobierno, dejando en sus puestos á los 

«repicados .q'.; habían abrazado la causa de L independencia, 
¿Qué clase di gobierno estableció? 
Restableció la Audiencia, de acuerdo con la cual gobernaba, to-

mó el t i tulo de regente y de alteza y las cosas siguieron con po-
-ca<» excepciones en ei mismo estado que durante el gobierno es-
pañol . 

¿ü¡n qué consistió, pues , el cambio? 
E u que Hidalgo reasumió en sí la soberanía de la nación, de-

clarándola ind:vendiente de España, ein reconocer la soberanía 
d e José B maparte, rey entonces de aquella nación, ni de la junta 
do Se,villa que combatía á aquel intruso; aunque a lo que parece, 
Hidalgo gobernaba á nombre de Fernando VII, siguiendo en c-ste 
el plan trazado por Iturrigaray. 

Una vez que se había establecido uu gobierno independiente de 
España, aunque ñel al que había sido legítimo soberano de Amé-
rica, ¿qué nueva organización se le dió? 

Hidalgo organizó su ministerio compuesto del Lic. D. Ignacio 
Sayón, ministro universal, y en 13 de dic-embre de aquel año 
nombró un ministro plenipotenciario cerca del gabinete de Was-
hington, de acnerdo con el ministerio y con la Audiencia. El nom-
bramiento recayó en D. Pascasio Ortiz de Letona, á quien se die-
ron los competentes poderes ó instrumentos para celebrar con la 

Repúbüca de los Estados-Unidos, nua alianza ofensiva y defensi-
va y un tratado de comercio que por fortuna no se llevó á efecto 
pues «i en aquella época se creia en la buena fé de aquella na ion, 
hechos postenores p obaran su mala fé y rapacidad. 

¿Por que uo se celebró la tal alianza y el tratado de comercio? 
Porque Letona fué sorprendido en Molango de Veracruz, cuan-

do iba á desempeñar su comisíou, y habiéndole encontrado l o s d o -
enmentos que llevaba, se tomó una pocion de veneno pa-a e v i -
tar el suplicio á que el gobierno rebelde español lo condenaba. 
De esta manera quedó sin efecto la proyectada alianza, que habr ía 
acabado desde entonces con M e n e o si as lleva á cabo. 

¿Qué otras cosas notables ocurrieron al principio del gob ie rno 
de Hidalgo? 

£1 manifiesto qne di á la nación mexicana, en el qne se since-
raba de la nota de here je que lo habia-i atribuido sus enemigos,, 
y en que daba a la vez una idea sobre la causa y fin de la revolu-
ción que acaudillaba. 

¿Cual era la causa? 
El mal gobierno espr.ñol que se hc-bia entronizado sin legalidad 

ninguna, pues habiendo abdicado el legítimo soberaro Cari- s I V . 
y DO reconociéndose al in t ruso José Bmapar te , no había gobier-
no legitimo é quien reconocer, y toda< las provincias de la mo-
narquía española de derecho y de hecho habían reasumido su so-
beranía, sin que la junta y gobierno revolucionario de Sevilla t u -
viera ninguna autoridad pa ia regir á las demás provincias, como 
lo estaba haciendo con México desde la prisión de I tur f igaray . 
con injuria y deshonra de la uacion. 

' ¿Cual era el fin de la revolneion según el manifiesto? 
Desconocer la autoridad de la junta de Sevilla y las au tor idades 

encargadas de ella; hacer independiente ' 'e Esp iña á México b a -
jo el cetro de Fernando VII ó del snberc.no legítimo que hubiera ; 
«pulsar a todos los españoles perniciosos que habían provocado' 
ja guerra é insultado á la nación con la captura escandalosa d e 
Iturrigaray, única autoridad emanada del legítimo soberano: y por 
fin, establecer un gobierno en que interviniera una asamblea com-
puesta de hi jos del pa í s pura la prosperidad nacional, 
do¿V1I? r a d ° q B S H i ( f a l s ° e o b e r D a b » á nombre de Fernán* 

Tan demostrado est í , que hasta dos años despnes fué cuando 
•e acordo e n l a primera junta de gobierno nacional, seguir gober -
nando á nombre de la nación, y se suprimió la soberanía de aque l 
flopota que tan mal se portó oon sus partidarios 
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¡Eaqné imprenta s i publicó el manifiesto? 
E a i* del Dr. Fr. Francisco de la P;»rra, dominico de Guadala-

jara, que era la única imprenta que hubia en la ciudad, y la cual 
fué puesta á disposición de?Hidalgo por aquel ilustre fraile, con 
quien tenia estrechos vínculos de simpatía por ser partidario ilus-
trado de la independencia, 

¿Que otras cosas hizo Hidalgo? 
Mandó al cura de Ahualulco, D. Jo é María Mercado, sobre el 

puerto de San Blas, con una competente fuerza: y al Dr. D. José 
González Hermosiilo, acompañado del padre Parra, lo mandó á 
propagar la insurrección eu Siualoa y Sonora, según veremos en 
las siguientes lecciones. 

LECCION VIL 

Toma de San Bios. 

¿Qué •"^pediciones mandó Hidalgo duranta su g bierno en fiu» 
dal ijars? 

.La principal fué la de Sun B'.as, de la que trataremos en esta 
lección. 

¿A qu'án se encomendó y con qué objeto? 
El general Torres hiáo comprender á Hidalgo lo importante que 

seria ooup ir el puerto le San Blas, en el que se habían refugiado 
varios españoles con el oidor Recacho y el obispo C-.bañas, y sin 
pérdida de tiempo, se mandó sobre aquel puerto con una fuerza 
competente al cura D. José María Mercado. 

¿A cuánto ascendía esa fuerza? 
A seiscientos nombres, la mayor parte de los pueblos del tráa-

sito. 
¿Qué poblaciones importantes ocupó antes de llegar á San Bla«? 
Ocupó sin resistencia á Tapie, en donde se le incorporó la com-

pañía veterana de aquei pueblo. 
¿Que hizo despuee? 
Con toda su fuerza reunida marché sobre San Blas. Aquel puer-

to estaba defendido por el comandante de marina D. José Lava-
yen, quien no consideráado^e con fuerza suficiente para defender-
lo, propuso una capitulación por medio del alferez de fragata D. 
Agustín Bocalan, capitulación qne aceptó el cura Mercado. 

¿En qué términos fué concebida? 
Se convino en que el puerto de San Blaa se entregaría sin dia-

narar un tiro, y en que ios oficiales, tropa y españoles que está-
b i l allí. se embarcarían en el bergantín San Cirios sin ser moles-

U¿QuéP8ruceBUóa¿uando estuvo firmada esa capitulación? 
Q7,e se apoderaron del bergantín el oidor Recacho y el Sr. obis-

oo Cabanas v se embarcaron con unos cuantos, despues se ambar-
á r o n l o s demás españoles en los demás buques que estaban eu 
franquicia, antes de que los insurgentes ocuparan la plaza, i al 
era el miedo que les tenian. 

•Qué resultados dió á la rev lucion la toma de San blasT 
Tomó grande incremento, porque se hizo de grandes elementos 

con la ocupaciou de un puerto tan importante como era aquel, y 
ademas, se hizo de una gran bater ía de cánones, algunos de a 
veinticuatro, de muchas municiones y pertrechos de guerra. 

iQtíé se hizo con esa gran batería de c nones? 
Faeron trasportados desde aquél puerto a la capital. 
•Cómo se hiio el trasporta? . 
Por voladeros de pájaros y sendas por donde quiza por prime-

ra vez se estampé ta huella humana', sin máquinas aparejos ni 
cabríos, sino brazo á brazo, se trasladó la gran batería ^ gruesos 
cañones. Centenares da indios se pegaron como hormigas a a-
quellas enormes piezas y las condujeron hasta la capital; posta-
riórmente hasta Calderón, como mas adelante veremos. ,Hecho 
digno de unos tiempos heroicos! Todavía existen 
aeá hundidos en la barranca de Mochit.ltic, que se ^rr i imoaron 
al pasarlos, como testigos de ese prodigio de actividad y d^los es-
fuerzos que se hicieron por la independencia de la pairia. 

LECCION VIII. 

Insurrección de Occidente. 

¿Qué otra expedición de importancia se decretó en aquellos dias? 
La de D José González Herraosillo, rumbo á Sonora. 
¿Cómo estuvo esa expedición? 
Kl dia 1 ° de diciembre de aquel ano salió Hermosiho acompa-

Sari o del Sr. Parra rumbo á Tepic, y pasando por Acaponetase 
presenté con su división en el real del Rosario el día 17 del mis-
mo mea D. Pedro Villaescusa, j e fe rpalista de aquellas coma r G a 3 , 
le esperó en aquel punto parapetado á la orilla del no, con s e i 9 
piezas y mil hombres bien armados. En el mismo día ee di<j Una 
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recia batalla en la que el coronel Quintero y el capitan Floree, con 
doe, mil hombres flanquearon al enemigo tomándole á continuación 
las mejores posiciones. Entonces se hizo general y reñida la bata-
lla, batiéndose & puñaladas ambos contendientes, y la victoria se 
declaró por los insurgentes. Yiilaescusa capituló rindiéndose á dis-
creción con la fuerza que le quedaba y entregando la plaza. 

¿Qué hizo el vencedor con los prisioneros? 
Los dió libres, y ¡i su jefe le extendió un pasaporto para que so 

fuera á su casa y le facilitó una escolta que lo acompañase, no 
exigí éndole.en recompensa mas que el juramento de que no toma-
ría las armas en contra de la causado la independencia. 

¿Qué hizo VillaeecuBa? 
Apenas se víó libre y volvió »tomar las armas, reunido á los sa-

yos que también habían recibido la libertad y se retiró á Piáitla, 
en donde se fortificó. En seguida dió aviso de lo ocurrido al in-
tendente D. Alejo García Conde que se hallaba en Arizpe, y le pi-
dió auxilio. 

¿Qué hizo entro tanto Hernrosillo? , 
Sabiendo que García Conde iba á marchas dobles á dar auxilio 

¿ Villaescusa, violentó sus operaciones sobre Piáxtla. Al presen-
tarse sobre aquella plaza, pasó revista á su tropa y se halló con 
cuatro mil ciento veinticinco infantes, cuatrocientos setei ta y seis 
dragones, novecientos fusiles, las seis piezas quitadas en el 'Rosa-
rio, doscientos paree de pistolas y muchas lanzas. Con esta fuer-
za comenzó el ataque el treinta do diciembre. 

¿Cuál fué el resultado? 
Duraron los asaltos sobre la plaza con varia suerte, hasta el 6 

de enero de 1811, en cuyo tiempo murió el sargento Hernández 
y fueron capturados en una emboscada el militar D. Diego Soma-
lia, á qaien se fusiló, y el Dr. Parra que fué conducido prisionero 
á Durango con un par de grillos, üu dia antes García Conde se 
habia reunido con Villaescusa: pero como lo ignoraban los ame-
ricanos, creyendo que todavía combatían contra la sola fuerza de 
este jefe, volvieron á dar otro ataque; mos entonces se hallaron 
flanqueados por la fuerza del intendente y fueron completamente 
derrotados, dejando trescientos muertos y ochocientos prisione-
ros en el c^mi o de batala. Hein osi lo. aur que derrotado, se re-
tiró con hrnra, m entras qne Villaetcrsa. victorioso, se cubrió de 
infamia con el perjurio y la felonía q t e ce metió centra su gene-
roso adversario. 

¿Qué hizo García Conde con los prisioneros? 
A todos los puso en libertad. Hizo mas, peBÍerioimente el 

biapo Cabanas quiso privar do sus curatos á los muchos enrae 
que se habian hallado en aquella acción en favor de la indepen-
dencia, y el 8r García Conde se opuso y consiguió que continuar 
ran con mis beneficios. La conducta humana y caballerosa de 
esto jefe hizo que los pueblos de Sinaloa y Sonora no sufriera* 
los horrores de la revolución. 

L E C C I O N I X . 

Batalla de Calderón. 

Mientras pasaban en Sonora los sucesos que se han refrride e» 
la lección ant rior, ¿qué pasaba en Guadalajara? 

Habia grande a-ilación por la toma de Guanajuato efectuada 
por el jefo español D. Félix Calleja, y su marcha sobre aquella 
ciudad. 

¿Qué era lo que habia sucedido? 
Despues de la batalla de Acúleo en que Hidalgo había sido des-

1 trozado, Calleja marchó sobre Guanajuato que estaba en poder 
'( ¿el jefe americano D. Ignacio Allende. C a l l e j a obtuvo la victoria 

y mientras entraba á aquella plaza, el populacho asesinó á muchos 
españoles y a una señora que estaban presos en el castillo ae 

| ' Sranaditas, lo que dió por resultado que aquel jefe mandara tam-
bién así finar á todos los habitantes de lü ciudad, matanza que ae 

. suspendió por la interposición de Fray Jesús de Belaunzaráu. En-
I tro tanto Allende se replegó a' Guadalajara con los restos de sa 
| fuerza. 

¿Cómo fué recibido por Hidalgo? 
Con to la la magnificencia posible, y ambos jefes se ocuparon a® 

equipar y organizar toda la fuerza que les fuera posible, para lu-
.char contra Calleja que ya marchaba sobre ellos. 

¿Qué sucedió en Guadalajara cuando se supo la marcha de Ca-
lleja? _ . . . . 

Comenzó una grande agitación, a6Í como algunas divisiones in-
testinas, preludio de una reacción. 

¿Qué hizo Hidalgo? 
Viendo que ya comenzaba una abierta hostilidad en su contra 

y sabiendo que trataban de hacer una contrarevolucion los adió-
I tos á E 'paña, mandó aprisionar á todos los españoles y sus adic-

tos, en número de mas de setecientos, en el colegio Seminario que 
servia de cuartel. 



¿Qué hizo con ellos? 
Mandó que de noche los degollaran en las barranquitas de Belen, 

oon 4odo sigilo, lo cual se ejecutó con todos ellos, por el torero 
Marroquin y otros verdugos. 

¿Tenían algún delito? 
No se les iormó causa ninguna. 
¿Quiénes perecieron? 
Aun no 6e sabe con toda certeza: solo un caso c ier to se puede 

referir, el cual dará idea de todos los deinas. 
Referidlo. 
D. Juan José Cuculla, natural de Vizcaya, se ocupaba en el g i -

ro de campo, y siu tener participio ni en pro ni en contra de la 
revolución, fué'aprehen lido en compañía de un comerciante h e r -
mano 6uyo. Estando detenido en la prisión del S emioario, fué 
extraído de allí con los ojos vendados y a media noche en com-
pañía de otros compatriotas suyos, so les condujo á las barran-
quitas y ge les comenzó a guillotinar sin misericordia. Fué tan-
to el número de los muertos, que el Sr. Cucullu se quedó confun-
dido entre los cadáveres, pues 6e le creyó de su número. Por 
fortana uno de los verdugos tuvo compasion de él al ver que por 
milagro se había salvado de aquella hecatombe sangrienta, y lo 
condujo á su casa en un estado miserable. Este hecho lo sabe el 
autor de esta historia, porque el Sr. Cucullu era su abuelo mater-
i a . 

¿Qué se puede decir de Hidalgo, por esa matanza? 
Que ejecutó una injusta represalia por los horrores que estaban 

cometiendo Calleja y Venegas, muy superiores á los qué los in-
surgentes cometieron. En esa época, la injusticia y la ferocidad 
eran todavía los caracteres dominantes de las revoluciones, no 
obstante que se decía ser la sociedad muy cristiana; pero en rea -
lidad el fanatismo pagauo con una moral especulativa y un liber-
tinaje práctico era el sistema religioso que dominaba. 

¿Qué otra cansa motivó el injusto degüello de los españoles? 
Estando Iriarte en Aguascalientes con sus tropas, al estar p re -

parando el parque hubo un incendio imprudentu que causó extra-
gos espantosos; y sabiéndose la noticia en Guadalajara, 6e a t r i -
buyó á manejos ocultos de los españoles, lo cual exal tó en contra 
de ellos el frenesí de los insurgentes y violentó las sangrientas 
hecatombes. 

¿Qué providencias tomó Hidalgo cuando supo que Calleja mar -
chaba sobre Guadalajara? 

Sabiendo que el general D. José de la Cruz marchaba por Va-

lladotid (Morelia) en combinación con Calleja, mandó á D. Ruper-
S M er que mandaba las fuerzas de Michoacan, le impidiera ^ 
paso, e n t a n t o que se contenia el avance de Calleja por el rumbo 

de Lagos. 

feVSTe P - o d e Urepe t i ro , en donde rechazó por dos 
vece, á Cruz; per? este al fin forzó el paso derrotando a los m-
lu g otes aunque con pérdida d , tiempo, y am poderse mcorpo-
rsr á l -s fnerzafl de Calleja. Cruz se vengo incendiando innume-
rables pueblos y haciendo hor r ib les matanzas, según las ordenes 
del virev Venegas, quien le hab ía ordenado: ' que s. la plebe do 
Valla'ioüd i n t e n t a d quitar 1 , v ida á ^ s europeos, pasara a cu-
rhillo a todos sus habitantes, exceptuando solo a as mujeres y 
S é S T e n d S a la ciudad, p o r q u e era necesano exparmr d 
terU y la muerte p'>r todas pa r t e s hasta que no quouara nmgun 
perverso sobre la tierra." 

del bosnia para devorar la presa , y que iba oej -n^o huellas ae 
« g nooPente por todas ? a r t e s , ' t r a t ó de contenerle d paso^ 
Rn Tunta de guerra se acordó fortificar e¡ puente de Calderón y 
dar allí una batalla decisiva, aunqua Allende fue de opmion di versa. *e colocaron en aquel pun to noventa y seis cánones de 
varios calibres, dos carros de municiones, cerca de cien nul com-
l £ 2 £ armados con mil doscientos fusiles viejos, urncos que 
había, con colotes c-.n puntos d e fierro, con ^ Y ? ™ d « p e 
dir granad it»s v piedras, con ^ n z a s , chuzas y pa o», hab endo e 
ese ejército siete mil flecheros que llevó de C o o t b u el c u r a D 
Josií Marfa Calvillo. ¡Tal ejérci to era el ¿ f * 
los aguerridos escuadrone, españoles de Ca leja, bien disupl i 
nado!, bien armados y dirigidos por j e fes inte ^ n t e s 

¿De qué número de fuerza se componían las t ^ J < ¡ ^ ¡ 1 
Pasaban de doce mil hombres, dir-jidos por este jefe y por el 

agnerrido y sanguinario conde de la Cadena 
¿Cómo estuv . la acción y cual f u e su «sul tado? 
El 16 de Enero de;l811 llegó Calleja al punto lamado la Joya 

•n donde sus avanzadas comenzaron á hostilizar a los de Hi.la»-
ro; al día siguiente Calleja d ividió su ejército en dos secc.ones 
tomando él la derecha y dando la izquierda al c ; n d e d e a G a d e n a 
y a ' í avanzó atacando las posiciones enemigas: con e » o 
L i o s asaltos sin resultado, en uno de los cuales cas 

M a división del conde; pero la presencia del general restableció 
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«1 «jrden. Entre tanto nna granada, tirada contra las ordenas de 
Oalleja, cayo por casualidad en uno de los carros del parque de 
los insurgentes, y al incendiarlo hizo tan horroroso, extrago que 
los a terróme. Por otra parte, como el campo de Hidalgo estaba 
situado sobie una gran loma cubierta de matorral seco y como 
hacia nna fnerte ventolina, con facilidad se incendió e' hizo con-
cluir con el resto del parque, lo cnal contribuyó a aumentar el 
pavor y el d;sórden entre los insurgentes, quienes ya solo trata-
ban de salvarse del incendio, en medio de la oscuridad producida 
per el humo. Aprovechándose Calleja de esta confusión, atacó 

" ? í 11138 v i g o r y c o n f a c ¡ l i d a d ^ posesioi ó del campo de 
l i idalgo, denotándolo completamente. ¡Dura co£a es tener que 
lachar contra la naturaleza y contra la fatalidad! 

¿Qué sucedió en seguida? * 
Despues de levantado el campo, mandó Calleja nna sección de 

caballería al alcance-de los americanos dispersos, l a q u e volvió 
en la noche j aquel dia sin haber hecho ninguna cosa notable, 
l amblen ma- ó á o t ra sección en bnsca del conde de la Cadena 
que se había ¡esaparecido, la que hasta el dia siguiente v.,lv ;ó 
con el cadavr: ensangrentado del conde y se supo que en el al-
cance había tildo en una emboscad en donde lo habían ItZí.do 
y arrastrado ¡sus enemigos Despues de esto se enterraron algu-
nos muertos, ignorándose hasta hoy el número de los que pere-
cieron por ambas partee; y marchó Calleja sobre Guadaiajara 
llevando poco mas d e doscientos prisioneros, entre ellos al co-
mandante de artille) f a Mr. Fie hier, que estaba herido, y á quien 
lusi 'ó con otrw once. J ^ 

¿En qné dia entró Calleja á Guadaiajara? 
Al cuarto di* de la batalla, y á las tres horas se le reunió Cruz, 

quienes fuero* recibidos con muestras de regocijo por los realis-
tas y por mucios de los que habian adulado á Hidalgo 

¿Qué hizo Calleja despues de esto? 
Se contuvo en sus persecuciones por política y restableció las 

autoridades qne antes existían. Entre tanto Venegas mandó á 
. - V*™ 8 0 b r e

L
e l P^®rto de San Blas para evitar el antagonismo qne 

se empezaba »cotar entre este y Calleja por causa de la supre-

aeral3 ^ P ° r 6 6 1 ° r U Z ma® a U t ¡ g " ° 6 D e l & r a d o d e 

¿Qué hizo Gna en San Blas? 
Por medio de intrigas derrotó al cura D. José M a ñ a Mercado 

quien m n n ó desdeñado en una barranca huyendo de sus mismos 
soldados, seducidos por el cura Verdín de San Blas; despues 

ahorcó á Zenea, segundo de Mercado, y al anciano padre de este. 
¿Y despues de esta intriga? 
Volvió a Guadaiajara con el título de capitan general, gober-

nador de Nueva-Galicia y presidente de la Audiencia, expedida 
por el virey Venegas, título que nunca habia expedido un virey. 
Despues de esto, Calleja se fué para San Luis con su fuerza diez-
mada por el calor y la prostitución, dejando á D. Manuel Pastor 
eon una regular guarnición. 

¿Cuál fué la suerte de Hidalgo? 
Afarchó para Aguascalientee, en donde reunió los restos de sus 

fuerzas, y de allí siguió por Zacatecas para el Sa'tillo, en donde se 
le raunió Allende, y ali convinieron en conferir el mando políti-
co y militar al Lic. D. Ignacio Rayón y, pasar á I03 Estados-Uni-
dos* con la tropa y dinero que les había qnedado. En efecto 
marchaban para el Norte: pero al pasar por las Norias de Bajan 
les traicionó el coronel D Ignacio Elízondo que poco antes habia 
abrazado la causa de la independencia, los redujo á prisión hi-
riendo á Arias y matando á un hi jo de Allendo y los entregó á 
las autoridades de Chihuahua. Hidalgo fué degradado por el 
obispo de Dwango Sr. Olivares y sentenciado á muerte en union 
de Allende p'«r el asesor Lic. Bracho, let ado de aquella ciudad. 
Allende fué fusilado el dia 26 da junio é Hidalgo el 30 de julio 
do 1811. ¡A-í acabaron estos ilustres héroes de nuestra inde-
pendencia! Despues se les cortó la cabeza y fué mandada á Gua -
najuato, en donde estuvo expu - s t a á i a espectacion pública en 
Granadit is en unas jaulas de fierro, hasta la consumación de la 
independencia. ¡Estos actos de barbàrie los tomaron los espa-
ñoles de loe sarracenos 6US dominadores! 

LECCION X. 

Gobierno militar del general Cruz. 

¿Quién gobernó la Nueva-Galicia despues de estos sucesos? 
Fué nombrado como hemos visto, el genera' D. José de la Orne, 

quien luego que volvió de la expedición de San Blas tomó pose-
sión de su empleo con el título de presidente de la Audiencia, 
capitan general y gobernador del reino. 

¿Qué hizo Cruz en los primeros años de su gobierno: 
Mandò levantar una horca en una plaza que se llamó de V ene-

gas, en honra del sanguinario virey, y una picota en la plaza de 



armas,- y comenzó á ejecutar la matanza de americanos confuí me 
á las órdenes que tenia de Tenegas . 

¿Qué otra cosa hizo? 
Comenzó ¡í tener un odio mortal á su antagonista Calleja, ¿ quien 

secretamente desconceptuaba con el virey. 
¿Y este de parte de quién se puso? 
De a de Cruz, y por esto le encomendó el cuidado de la? pro-

vincias de Michoacan y Guanajuato, ademas de las que pertene-
cían al reino de Nueva-Galicia. 

¿Cómo pudo Cruz combatir la insurrección en un tan dilatado 
territorio? 

Se valió de cinco jefes subalternos, D. Pedro Celestino Negre-
te, español, D. Anastasio Bastamente, neo-gallego, D. Luis Qain-
tanar, D. Angel Linares y un t i l Rios, juez de acordada, t ambién 
españoles. 

¿En qué estado se hallaba la insurrección en este tiempo? 
El general D. Ignacio Rayón y su segundo D. José Antonio 

Torres amenazaban á Zacatecas con las fuerzas que h hia n sal-
vado en Calderón, y Encarnación R «as y el padre Castellanos 
ocupaban todos .os pueblos d e la Laguna y amenazaban á la 
Barca. 

¿Qué sucedió en Zacatecas? 
Rayón habia obtenido nn pequeño t r iunfa scbro el or,mandante 

Ocboa, y Torres habia derrotado compleiiraentf- en el Grillo y to-
mado doscientas barras de pla ta tt D Juan Zambrarfs, con lo 
cnal desmayaron I03 españoles d e aquella ciudad y fué ocupada 
por los gen rales mexicanos. 

¿Qué hizo entonces Rayón? 
Cambió de política, t ratando con iguales ^onsiduraciones á 

amigo-; y enemigo*, y aun mandó una diputación á Calleja propo-
iñéodoi- ciortcs arreglos con ob je to de ganar tiempo. 

¿Qué contestó Calleja? 
Dij'> que con espacio trataría el asunto; pero quo por dfl pron-

to debían s meterse a Venegas los insurgentes: con tal motive 
marchó sobr*- • !los con siete mi! hombres. 

¿Lo esperó Rayón? 
No se consideró oon suficiente fuerza y marchó para Citáruar» 

de Mi hoacan, siendo derrotado en el Maguey ñor el coronel ñm-
páran que lo alcanzó el dia 3 de mayo de 1811- n • obstante, llesré 
á Citá uaro, donde organizó mas fnercas y cr.nstrnvó nna f rtale-
za. De 'os hechos que alü pasaron no cor r t spoa d ¡ hablar e i es-
ta historia. 

,Oaé sucedió con el general D. José Antonio Torres? 

salió S dfemanda de D Pedro Celestino Negrete 
que iba á atacarlo por órden del general Cruz. 

^ « S S S - c a d e Zamora, punto e n q u e . s e 
d „ la b K a y f u é derrotado Torres . Despues le persiguieron 
ios comandantes Araujo y Merino y le hicieron p i o n e r o en P a -
to A l T c e r c a de Tupataro, habiendo perecido allí todos sus d e -
^ e c c m p a S o s , unos al filo de la espada y otros quemados en 
nna troie en qne se habían refugiado. 

• c 2 fue la suerte de aquel caudillo de la >nd/pendenc,a? 
Se le condujo amarrado á Guadaiajara por orden de Negrete 

en donde entró en medio de una curiosa multitud: se ^ s o m e t i ó * 
c o S o de guerra y fué condenado por D. Francisco Antomo.de 
Y e S p e d e n t e de la junta de seguridad, á « r « » J J * 
cuotizado y pr.r-sto á a espectacion publi a El 23 de mayo üe 
S l í • M c j / c í t ó la sentencia, en nna d e v . d a horca en a daza de 
Ve iegan. a v i s t . de todo pI público: el £ 
cu,tro part 's y una se colgó en la gar.ta de Sar. Pedro otra en U 
de M ¡xfcalcingo, otra en la de Zapopan y la 
Zacoalco. Despues de cuarenta días de estar asi expuestos aque-
llo restos mor id* , fueron 
nizas. La e s a d . Torres en San Pedro l ' .«dta Gorda fue arra 
zad t y en la superficie "«1 terreno se exoarcm una | r a n « M d 
d» h I lEi 'cn' inn har ta ra iul i^na <Knt»puc-V.U. cr is t iana y qne 
da S e a d«l ' m i - i r de Cru>! jTi.1 fué 1 a suerte del mejor cand i -
lio de la independencia en Jalisco! 

¿0 o - p eto rusentaba «fi ese tiempo la política! 
En fopíñ-a 8», hiahia establecido un gr.bi * h o nacional represn-

tado por un congrego llamado ' cortes." qne f ' - ' . c . o n ^ en C a ^ 
mien-r,.seran combatidas las 9 t ? s ^ ^ n ± , ¡ 
pidieron nna cor*btucion liberal para toda medie 
tieron la ^presentac ión de 1, . p rov ine™ de Aroéuoa por «e . l i e 
de diputados: as. es qn > nn Nueva-Galicia se hizo la elección de 

los insurgentes, ¿cu, ' era el e s t a d . 

^ t t ^ f i U * * sostenía la ¡ f . A g J J £ £ 
D J . s e M i t t More os el Sur de Méx.co, ^ ' ^ í 
establecer un gobierno nacional que sirviera de centro de u m o . 
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Í Í S Í M . independientes, y con tal objeto nombraron nna jonti 
S ? T 1 compuesta de ellos mismos y de loe Sres. D J» 
U María Lioeaga y Dr. D. Sixto Verduzco. Liceaea era repre-
sentante por la Nueva-Galicia. P 

¿En dóude y en qué año ,e instalé esa junta? 
m ¿itacuaro, ignorándose el año por haberse perdido los doca-

ven tos amiqne se conjetura que fue á fines de 1311. 
«Que hech s notable» de armas hubo por estos tiempos? 
Los de la laguna de Chapala. F 

Referidlos. 

T i t , f a
n n 8 d G l 8 ! 2 ! 1 < ? m m i m t e L i n a r e s incendié el pueblo de 

• K f f i í D 0 0 b a t e " t 3 ] ! a b e r 6 i d 0 b i e n recibido por el vecindario: 
f £ ! t después incendiando otros pueblos de indios á quienes 

ñero m f n e s o e l t r i b n t ° odioso del tiempo de la conquista; 
íüf l Knrn , ^ fr*»*» "m^or wrreria d sangre" antes 
J e f e n 0 v 8 l á l a de pagar o, se reunieron parala 
acienza. i a hemoB visto como Eucamation Rosas y el P. Casts-
d l W 0 t ; ' r ' f t R e

r
c a c h 0 e n e l i ne r t e de Jamay: pnes bieD, 

« ^ ^ C h o , fortificaron la isla de Mezcala, y en unión 
Oft JObé b .ut..-Auna, j e fe del pueblo de Mezcala, se hicieron fuer-

f o t e y e n «os pueblos de la Laguna, y allí se reñ-
í a d e " t r i b u t o * q U e e r a n V e j ' a d 0 8 e D 0 t r a s P a r t t í S P ° r ca l i-

¡Guá itas acciones de armas tuvieron? 

« a 7 Í , • d e , n o ¿ ' i e m l j r e de 1812, D. José Antonio Serrato, co-
maua-nte de la Barca, atacó en Itaican & Encarnación Rosas que 
venia ao.c en tos hombre*, y fué completamente derrotado, iubieii-
! n w /"itrescientos fusiles y casi toda su fuerza que era muy 
superior á la de este. 

á J Ü I ^ Í m Í 8 I ? ° ^ e s Roeas 7 Santa-Anna atacaron al coman-
dante de Poncitlan D. Rafael Hernández que contaba con los res-
X Í V l í r Z a d e " o t a d a y milicias de la Carca. Arandas, Atoto-
® y , d f m a 6 pueblos inmediatos, y lo derrotaron completamente 
quitándole doscientos fusiles. La acción duré un dia entero y 
•adores p e r e c i e r o n a h o S a d o a en el rio ó muertos por los ven-

rn n
P° ( jO S d i a 8 después batieron al cura Alvarez que quiso atacar-

los y le quitaron dos piezas de artillería, cien fusiles, y lo hirieron 
« H x l ® t i e m p o despues, el comanuante Linares 
•alió de Guadalajara con mucha fuerza, para batirlos; mas lo re-
chazaron en el cerro de San Migue', y sabiendo que esperaba 
• a s tuerza, se retiraron al islote de Mezcala. Linares reunió mu-

- S l -

chas canoas y unos botes construidos en Sin Blas: pero Rosas, 
Castellanos y Santa-Anua también tripularon muchas canoas y ba-
tieron á Linares, a! grado de que pereció en la acción naval con 
toda su fuerza, en febrero de 1813, suceso que consterné sobre-
minera al. general Cruz. Pasado un mes. sabiendo les insurgen-
tes que ae les iba á atacar, salieron de la isla y en el puerto de la 
Peña derrotaron tan completamente á la fuerza enemiga, que solo 
se les escaparon dos individuos. Algunos días despues obtuvie-
ron otra victoria en el puerto del Vigía, cerca de Tlaahichílco, 
tan sangrienta que casi acabaron con el ejército realista; pero se 
volvieron á Mezcala porque Negreta marchaba sobre ellos. No 
liando posible tomarles aquella fortaleza, Negrete reunió muchos 
botes construidos en San Blas é innumerables canoas y los atacó 
con respetable fuerza; mas se defendieron con tal vigor y agili-
dad en ese combate naval, que volcaron algunos botes é hicieron 
retroceder á Negrete, habiendo recibido una herida de piedra en 
nna mano. ¡Asi el vencedor de Torres fué humillado por unos 
pobres indios! Despues de esto ya no se pensó en atacarlos, 6Íno 
en rendirlos por hambre, y con tal objeto se situaron muchas 
fuerzas y botes en todos los contornos del Lago, hasta que fal-
tando los víveres, los insurgentes capitularon honrosamente en 
noviembre de 1818, eB decir, despues de seis años de victoria. 
Entóncea entregó la fortaleza el Presbítero Castellanos, y el indio 
Santa-Anna aun permaneció de gobernador por un año, 

¿Qué sucedía, entre tanto, en las altas regiones de la política? 
Que Calleja, el enemigo de Cruz, entró de virey, y que el gene-

ral Morolos reunió nn congreso en Apatzingan, en el cual fué re-
presentada la Nueva-Galicia por el Lic. Rayón. 

¿Cómo se condujo Cruz con Calleja? 
Obró con absoluta independencia' de el, y cambió de política 

con el propósito ds captarse la voluntad de los jaliseiensea: aban-
donó el sistema del terror y se comenzó a ocup tr del engrandeci-
miento de la Nueva-Galicia: abrió el puerto de San Blas al co-
mercio de Guatemala, Panamá y América del Sur. mandó compo-
ner los caminos reales hasta Chihuahua, estableció una buena po-
licía en la capital, estableció el alumbrado y mandó empedrar y 
embauquetar las calles, componer los edificios y formar la Ala-
meda y el paseo, con álamos y sauces, que por eso ee llamó as ; 
se dedicó mocho al aseo público, infundió el gusto por las artei» 
y el comercio, y en fin, en los últimos años de su gobierno hizo 
prosperar tanto á la Nueva-Galicia y sobre todo á BU capital, 

6 
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que infundid celos á México. La guerra ca6i concluyó con tan 
buena política: no obstante, ciertos desazones que tuvo con la 
Audiencia y que prepararon la independencia, le ocasionaron BU 
desprestigio. 

Mientras esto sncedia con el gobierno español, ¿qué sucedía 
con el nacional? 

Establecido el congreso en Apatzingan. á propuesta de Moro-
los, se dejó de gobernar á nombre de Fernando T i l , como hasta 
entonces se había hecho? se aceptó la idea republicana propuesta 
por aquel héroe, se declaró la independencia en 6 de noviembre 
de 1813, y se siguió gobernando á nombro de la soberanía nacio-
nal. En ese congreso estuvo representada la Nueva-Galicia por 
el Lic. Rayen. 

LECCION XI. 
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Sitio de Comanja. 

¿Qué hechos de armas hubo en la Nueva-Galicia ademas de 
los que pasaban en la icla de Mezcala? 

Con excepción de la defensa de este fuer te que resistió hasta 
noviembre de 1818, casi habia concluido la insurrección, pues so-
lo quedaban unas partidas de insurgentes en el puerto de Coman-
j a al mando de D. Pedro Moreno, y en el de Jauji l la al mando de 
ama junta de gobierno compuesta en su mayor parte de h i jos de 
Nueva-Galicia y en la que figuraba en primera línea el padre 
Torres, hombre de costumbre« re la jadas , inepto y cuya influen-
cia fué fatal á la causa de la independencia. 

¿Qué hizo este hombre? 
Este eclesiástico, originario de Cucupan en Michoacan y ministro 

de Pénjamo, era muy ignorante y d e pasiones feroces. Se lanzó 
a la insurrección y la fortuna hizo que tuviera prestigio y ele-
mentos de que no supo aproveeharee. Incendió el pueblo de 
Tangancícuaro, y después al ocupar el de Yurécuaro, capturó á 
las hijas del que estaba allí de autor idad y las trajo pris ione ras 
en medio de la soldadesca. Hizo una excursión hácia Jalis co, 
sorprendió al pueblo de Ayo en donde degolló á todos los ricos 
Hacendados qne estaban allí reunidos, distraídos en el juego de 
cartas, muy usado entonces, y al re t i rarse capturó, robó y ahorcó, 
en la hacieLda de San Gerónimo, á D. Miguel Martínez de Navar-
rete (abuelo paterno del autor), vecino de Zamora, que tuvo la 
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desgracia de encontrarse con Torres en el camino. Despues se 
retiró hácia Lagos, y fué nombrado para defender el fuer te de 
Janjilla en donde residía la junta de gobierno establecida despues 
de haber concluido el congreso de Apatzingan. 

¿Qué sucedió entonces? 
¿1 general español D. Francisco Javier Mina, despues de con-

seguir varias ventajas sobre las tropas realistas, lltfgó á Comanja, 
en donde fué recibido por Moreno y trataron de defenderse del 
jefe realista O raritia que marchaba sobre ellos. 

¿Quien era D. Pedro Moreno? 
Un rico hacendado de Lagos que por abrazar la causa de la in-

dependencia abandonó BUS intereses, que fueron destruidos por el 
general Cruz, y que despues de haber destrozado una fuerza ene-
miga, construyó un fuerte en Comanja, que llamó del Sombrero. 
Desde aquel punto auxiliaba á la junta de gobierno de Jaujilla á 
cuyas órdenes estaba sujeto. 

¿Cóme defendieron el fuerte de Comanja el patriota Moreno y 
el general Mina? 

En 28 de junio de 1817, los jefes realistas Ordóñez y Castañon 
66 avistaron a! fuerte; pero Mir.a luego qne los vió hizo una sali-
da con sus tropas y las de Moreno, y dio tan fuer te é inesperada 
acometida al bando enemigo, que lo desbarató completamente en 
el Rincón de Centeno, quedando muerto Ordóñez, gravemente 
herido Castañon y prisionera la mayor parte de sus fuerzas. Mi-
na regresó á sus posesiones. 

¿Qué sucedió despues de esto? 
Hizo Mina una excursión háeia la hacienda del Jaral, habiendo 

huido á todo escape el conde ccn toda su familia. De alli se sa-
caron ciento y tantos mil pesos que estaban enterrados y se to-
maron muías, bueyes y carretas para conducirlos, y volvieron al 
•aerte los expedicionarios con eEe botin. 

¿Qué otra cosa se hizo? 
Se estableció una maestranza para fundir cañones y hacer mu-

niciones y se organizaron fuerzas competentes, sirviendo en ellas 
los prisioneros realistas que quisieron. También hubo mil cum-
plimientos entre Mina y la Junta de Jaujilla y se le ofreció el 
mando de las fuerzas, aunque el padre Torres lo impidió por am-
bición y con añagazas. 

¿Quiénes formaban la Junta? 
P?.dre J 0 1 - " s , el canónigo Dr. San Martin, D. José Antonio 

Cumplido. Ayala, Lojero y Tercero. 
¿yue mas hizo Mina? 
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que infundid celos á México. La guerra casi concluyó con tan 
buena política: no obstante, ciertos desazones que tuvo con la 
Audiencia y que prepararon la independencia, le ocasionaron BU 
desprestigio. 

Mientras esto sucedía con el gobierno español, ¿qué sucedía 
con el nacional? 

Establecido el congreso en Apatzingan, á propuesta de More-
los, se dejó de gobernar á nombre de Fernando T i l , como basta 
entonces se había hecho? se aceptó la idea republicana propuesta 
por aquel héroe, se declaró la independencia en 6 de noviembre 
de 1813, y se siguió gobernando á nombre de la soberanía nacio-
nal. En ese congreso estuvo representada la Nueva-Galicia por 
el Lic. Rayen. 

LECCION XI. 
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Sitio de Comanja. 

¿Qué hechos de armas hubo en la Nueva-Galicia ademas de 
los que pasaban en la icla de Mezcala? 

Con excepción de la defensa de este fuer te que resistió hasta 
noviembre de 1818, casi había concluido la insurrección, pues so-
lo quedaban unas partidas de insurgentes en el puerto de Coman-
j a al mando de D. Pedro Moreno, y en el de Jauji l la al mando de 
una junta de gobierno compuesta en su mayor parte de h i jos de 
Nueva-Galicia y en la que figuraba en primera línea el padre 
Torres, hombre de costumbre« re la jadas , inepto y cuya influen-
cia fué fatal á la causa de la independencia. 

¿Qué hizo este hombre? 
Este eclesiástico, originario de Cucupan en Michoacan y ministro 

de Pénjamo, era muy iguorant"! y d e pasiones feroces. Se lanzó 
a la insurrección y la fortuna hizo que tuviera prestigio y ele-
mentos de que no supo aproveeharee. Incendió el pueblo de 
Tangancícuaro, y después al oenpar el de Yurécuaro, capturó á 
las hijas del que estaba allí de autor idad y las trajo pris ione ras 
en medio de la soldadesca. Hizo una excursión hácia Jalis co, 
sorprendió al pueblo de Ayo en donde degolló á todos les ricos 
Hacendados que estaban a!'í reunidos, distraídos en el juego de 
cartas, muy usado entonces, y al re t i rarse capturó, robó y ahorcó, 
en la hacieLda de San Gerónimo, á D. Miguel Martínez de Navar-
rete (abuelo paterno del autor), vecino de Zamora, que tuvo la 
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desgracia de encontrarse con Torres en el camino. Despues se 
retiró hácia Lagos, y fué nombrado para defender el fuer te de 
Jaujilla en donde residía la junta de gobierno establecida despues 
de haber concluido el congreso de Apatzingan. 

¿Qué sucedió entonces? 
¿1 general español D. Francisco Javier Mina, despues de con-

seguir varias ventajas sobre las tropas realistas, lltfgó á Comanja, 
en donde fué recibido por Moreno y trataron de defenderse del 
jefe realista O raritia que marchaba sobre ellos. 

¿Quien era D. Pedro Moreno? 
Un rico hac-ndado de Lagos que por abrazar la causa de la in-

dependencia abandonó sus intereses, que fueron destruidos por el 
general Crnz. y que despues de haber destrozado una fuerza ene-
miga, construyó un fuerte en Comanja, que llamó del Sombrero. 
Desde aquel punto auxiliaba á la junta de gobierno de Jaujilla á 
cuyas órdenes estaba sujeto. 

¿Céme defendieron el fuerte de Comanja el patriota Moreno y 
el general Mina? 

En 28 de junio de 1817, los jefes realistas Ordóñez y Castañon 
66 avistaron a! fuerte; pero Mina luego que loe vió hizo una sali-
da con sus tropas y las de Moreno, y dio tan fuer te é inesperada 
acometida al bando enemigo, que lo desbarató completamente en 
el Rincón de Centeno, quedando muerto Ordóñez, gravemente 
herido Castañon y prisionera la mayor parte de sus fuerzas. Mi-
na regresó á sus posesiones. 

¿Qué sucedió despues de esto? 
Hizo Mina una excursión háeia la hacienda del Jaral, habiendo 

huido á todo escape el conde ccn toda su familia. De alli se sa-
caron ciento y tantos mil pesos que estaban enterrados y se to-
maron muías, bueyes y carretas para conducirlos, y volvieron al 
•aerte ¡os expedicionarios con eEe botin. 

¿Qué otra cosa se hizo? 
Se estableció una maestranza para fundir cañones y hacer mu-

niciones y se organizaron fuerzas competentes, sirviendo en ellas 
los prisioneros realistas que quisieron. También hubo mil cum-
plimientos entre Mina y la Junta de Jaujilla y se le ofreció el 
mando de las fuerzas, aunque el padre Torres lo impidió por am-
bicióny con añagazas. 

¿Quiénes formaban la Junta? 
r < Z P?.dre Jorres , el canónigo Dr. San Martin, D. José Antonio 
Cnmphdo. Avala, Lojero y Tercero. 

¿yue mas hizo Mina? 
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Quiso sorprender al brigadier Negrete en Silao, mas no lo con-
siguió y volvió al fuerte con pérdida de mas de cien hombres. 

¿Qué sucedió entonces? 
El mariscal Liftan, con Orrantia, Rafolt, Negreta y otros, reunió 

mas de cuatro mil hombres y puso sitio al fuerte de Comanja. 
¿Cuándo comenzó el sitio y qué hechos memorables hubo en 

él? 
El 31 de julio comenzó y los realistas desmontaron tres piezas 

i los insurgentes; el 5 de agosto dieron un fuerte asalto por tres 
puntos; pero tuvieron que retirarse con grandes pérdidas, y Mi-
na que dirigió la defensa, salió herido levemente; no obstante, lo-
graron apoderarse de una barranca de donde los sitiados se pre-
veían de agua, y pronto Be hizo sentir la necesidad de ella en el 
campamento de estos. Por fortuna cayó un aguacero y tuvieron 
cuidado de conservarla aunque por poco tiempo. Entretanto, 6o 
suspendieron les asaltos y un realista trataba de seducir á Mina. 

¿Qué realista era ese? 
Un tal Pazos, quien desde á poca distancia del fuerte decia á 

Mina que era una acción muy deshonrosa estuviera entre insur-
gentes defendiendo la causa de eilos, siendo español. 

¿Y Mina qué contestaba? 
Que hacia la guerra al monarca absoluto de España , en favor 

de la canea liberal de aquella nación; mas no eu favor de los in-
surgentes americanos, á los que no amaba ni mucho ni poco. Lo 
que oido por estos, causó cierta desconfianza y desazones entre 
ellos y Mina, que fué fatal para unos y otros. 

¿Qué hizo Mina despues de esto? 
Hizo una salida sobre el campo de Negrete; pero fué infruc-

tuosa y tuvo que volverse luego. 
¿Y en seguida qué determinación tomó? 
íáalió del fuerte en compañía de D. Miguel Borja y de Ortiz el 

Pachón, con objeto de proveer de v íveres al fuer te y de hosti-
lizar al enemigo por la retaguardia; y dejó en defensa de la for-
taleza al coronel Young y ¿ D. Pedro Moreno, con cosa de tres-
cientos hombres. 

¿So pudieron introducir los víveres? 
Por mas ésfuerzos que se hicieron no fué posible, y entonces 

Moreno trató de capitular para salvar la vida á la multitud de 
familias de los insurgentes que estaban alli refugiadas, entre las 
cuales se hallaba la de él; pero no habiéndose admitido por los 
realistas capitulación ninguna, hicieron los 6Ítiados el último es-
fuerzo para defenderse. 

¿Cuál fué el resultado final del sitio? 
El 15 de agosto los españoles atacaron con encarnizamiento; 

pero el coronel Young, Moreno, toda la guarnición y aun las m u -
jeres hicieron una defensa tan heroica y causaron al enemigo una 
mortandad tan grande, que ya estaba para retroceder. Por d e s -
gracia una bala de canon tumbó la cabeza al joven coronel Young, 
y aunque le sustituyó el teniente coronel Bradburn, sin embargo, 
la guarnición aflojó en la resistencia, y entonces Liñan, furioso 
por la mortandad que so le habia hecho, atacó por todas partes 
con una verdadera rabia, con tropas de refresco y mas baterías 
que le acababan de llegar. No pudieudo ya los sitiados resistir , 
huyeron por una barranca; pero como las mujeres y los niños iban 
por delante, la gr i ter ía que levantaban los descubrió, y las ca-
ballerías enemigas hicieron una carnicería espantosa, no dejando 
con vida sino i las infelices que se perdieron en medio de la os-
curidad de las nieblas y entre las quiebras de la barranca, suerte 
que tocó al patriota Moreno y á unos cuantos. La fortaleza f u é 
tomada, asesinados los heridos y enfermos que en ella habían 
quedado, y ios prisioneros, despues de haberlos hecho que de-
molieran la fortificación, fueron fusilados. ¡Con esta horrorosa 
hecatombe acabó uno de los baluartes mas famosos de la i nde -
pendencia en Nueva-Galicia! Mina se retiró hácia Guanajuato; 
pero fue sorprendido por Orrantia en el rancho del Venadito, 
capturado y fusilado; y los restos de los insurgentes se refugia-
ron en el fuerte do los Remedios, en el que pasaron escenas to-
davía mas horrorosas al ser tomado por los españoles despues 
de cuatro meses de lucha. 

L E C C I O N X I I . 

Sitio de Jaujilla. 

Despues de la toma del Fuerte do Comanja, ¿qué otro fuer te 
quedo á los insurgentes de Nueva-Galicia? 

El de los Remedios que cayó & los cuatro meses de heróica de-
fensa, y el de Jauji 1a, que, aunque situados ambos fuera del terri-
torio de Nueva-Galicia, por ser sus defensores de este reino tra-
taremos de lo que sucedió en este último, pue? con su caida y la 
rendición de Mezcala, concluyó el segundo periodo de la g u e r r a 
de independencia. 

¿Cuándo y como comenzó el sitio de ese fue r t e? 
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El 4 da enero da 1818, el coronel realista D. Matías ijguirre 
rompió el fuego sobre la fortaleza con buena fuerza y varias b a -
terías: pero los insurgentes ta contestaron tan bien, que le des-
montaron la batería mas próxima. A ese tiempo el padre Torres, 
que se habia escapado del fuerte de los RemHio* y 'mbia reuni-
do quinientos hombres del Bajío, empezó á hostilizar por la reta-
guardia á los sitiadores y Aguirre se veía en gr>n le aprieto, por 
cnanto que la defensa del fuerte se h v ía con inteligencia y he-
roísmo. Con tal motivo pidió m3s fuer? i al g -ñera! Cruz, y entre 
tanto dió un asalto el día 15; pero f u é rechazado con grandes 
pérdidas de mnertos y heridos. Sabedor de que los que cirigian 
la defensa del fuerte eran dos oficiales extranjeros de 1-a expedi-
ción de Mina, llamados Cliristie y Dewers, qu:s-> á todo trance 
tomar el fuerte. El 1 ? de marzo recibió el refuerzo de tropa 
que habí i pedido á Cruz, compuesto de trescientos infantes, dos-
cier tas dragoues, seis piezas de batir y dore mil pesos; y con es-
te auxilio renovó los asaltes; mas fueron iefruetu so3. y entonces 
pensó apoderarse del fuerte por medio de la seducción. 

¿Quién era el comandante del fuerte? 
D. Antonio Lépez de Lara por ausencia del coror.-l Xicli- lson, 

A quien estaban sujetos los excelentes ingenieros déla expedición 
de Mina, de quienes antas hemos hablado 

¿Qué hizo Aguirre para realizar su plan? 
Sedujo con dinero al comandante Lépez de Lr.ri, qu :en se obli-

gó á entregarle la fortaleza con l i guarnición; pero corro se re-
sistieran los valientes Christie y Dewers, tuvo que cometer pri-
mero con ellos una infamia. 

¿Qué fué lo que hizo? 
Los sorprendió en su habitación, cargando so'^re ellos una mul-

titud de soldados, de modo que aunque hictarm r^-i-tencia. fue-
ran vencidos por el número, amarrados y entregados a! sitiador 
Aguirre. 

¿Y éste qué hizo con ellos? 
Les salvó la vida, desobedeciendo las órdenes que se le daban 

para que los fusilase. 
¿Y con la guarnición qué hizo? 
La trató con la misma humanidad que a eso3 dos prisioneros. 
¿Con este hecho concluiría el sitio cíe Jaujilla? 
Sí, concluyó el dia 6 de marzo de 1818, despues de haberse sos-

tenido por espacio de tres meses. Con anticipación, los vocales 
de la Junta Dr. San Martin y Cumplido se habían puesto en salvo, 
aunque fueron capturados despues y conducidos presos con cade-
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ñas á la cárcel de Guadaiajara, en donde salvaren la vida debido 
á ía influencia del Sr. Cabanas, y en donde permanecieron hasta 
la consumación de la independencia. El padre Torre, fué p e r -
seguido por lo3 mismos insurgentes y murió asesinado por un a -
m¡go suyo en una disputa p o r el juego de cartas. 

¿Con la toma del fuerte d a Jaujilla, concluyó la insurrección de 
Nueva-Galicia? 

Todavía se sostuvo el fue r t e de Mezcaia: mas con la capitula-
ción celebrada en '25 de noviembre del mismo año, concluyó la 
insurrección y el general Cruz quedé en quieta y pacífica pose-
sión de su gobierno. 

LECCION XIII. 

Sucesos políticos. 

¿Qué giro tomó la política en este tiempo? 
Despues que los españoles derrotaron á las huestes de Bona-

parte, establecieron la monarquía constitucional, tanto en España 
ccaio en América, y habiendo convocado un congreso llamado 
"Cortes," éste decretó en e¡ año de 1812, una Constitución en la 
ciudad de Cádiz. 

¿Qué clase da Constitución fué esa? 
Era liberal en principios, mas difícil en su aplicación. 
¿Qué cosa notable estableció con respecto á ias colonias de Amé-

rica? 
Estableció el derecho de que fueran representadas por diputa-

dos en las Cortes, que asi se llamaba entonces á ese cuerpo legis-
lativo ó congreso. 

¿Quiénes fueron por la Nueva-Galicia? 
Los Srea. Dra. D. José Simón de l ' iía y D. José Miguel Gcrdoa. 
¿Qué sucedió despues? 
Que el rey Fernando VII dió golpe de Estado suprimiendo la 

Constitución y las Cortes, y estableciendo^ en su lugar la monar-
quía absoluta. Entonces fué cuando mandó restablecer la Compa-
ñía de Jesús, suprimida como liemos visto, desde Carlos III; si 
bien hasta 1819 fué cuando pudo establecerse en México y Nue-
va-Galicia. 

¿Qué sucedió en España en ese tiempo? 
Que el partido liberal de aquella Península, acaudillado por el 

general D. Rafael Riego, se pronunció y obligó al rey á restable-
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cer la Constitución y las Cortes. Como consecuencia, quedó otra 
vez suprimida la Compañia de Jesús que apenas se ¿staba reeta 
meciendo, y se comenzaron á iniciar reformas sociales, tanto para 
España como para las colonias. 

¿Qué sucedió en México? 
Fueron electos otra vez diputados á las cortes de Madrid 
¿Quienes representaron á la Nueva-Galicia9 

Los Sres. D. José Miguel Ramirez, D. Joaquín Medina, D. Do-
mingo Sánchez Rosas, D. José María Jimenez de Castro D Fran-
cisco Arroyo y D. Bernardino Amati; D. José Quiroz, por Sonora 
y cinaloa, y el conde de Alcaráz por Zacatecas. 

¿Que aconteció en este reino con motivo del restablecimiento de 
la Constitución y supresión de la Compafiía de Jesús? 
. S n e e ' c , e ™ -v e l eJ'frcito empezaron á tener simpatías por la 
independencia, para nulificar de esta manera la Constitución e.pa-
nola y establecer e gobierno absoluto de Fernando ó de otro 
pr inc ipe de la casa de Borbon que quisiera ser rey ó emperador 
de la America Septentrional! * 

¿Y también los españoles pensaron en esta idea? 
A gunos de ellos, que consideraban atacados los intereses de la 

religión y del rey sí Ja tuvieron: mas no los que preferían la de-
pendencia de America á España bajo cualquier forma de gobierno. 

Los hijos de la Nueva-Galicia, ¿qué partido tomaron? 

1» forir fii'tnr D ? a C v? S a d e l a ^dependencia , prescindiendo do 
fn ^ i í , ^ d e ° 0 b i e r E 0 : 7 b a i ° ^ e punto de unión formaron 

un gran part ido que empezó a hostilizar a los esp ñoles intransi-
gcDieS. 

¿De qué parte se colocó el general Cruz? 
De 1a de éstos últimos. 
¿Y las demás autoridades? 
De los independientes. 

¿Quiénes figuraren en primera ünea entre el partido de ésto»? 

J r w ™ 5 - f d ? > A l l d i e ü c i a y el Sr. obispo Cabanas. ¿Que sucedió entonces? 
c i í W ¡ f f n e r a J C [ U Z e ? t r á e n a b i e r t a hostilidad con la Audien-
cia, hasta el grado de haber arrestado un dia á los m i e m b r o . d e 

la po lWca^eMéxico? N u e v a " G a ! Í c ! 3 ' ¿ t e n i a ^ S a c i e n con 
Era el eco le lo que pasaba en esta capital. 
¿Que pasaba? r 

El partido del clero y del ejército, t ra taba de hacer una revolu-
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cion contra el gobierno constitucional de España para derrocarlo, 
y con tal objeto habia en la Profesa una reunión de las personas 
mas notables, dirigidas por el padre Monteagndo y D. Juan José 
Espinosa de loa Monteros, de acuerdo, aunque en secreto, con el 
virey Apodaca. Estos revolucionarios comprometieron i D. A -
gustin Iturbide á que Be pronunciara contra la administración es-
pañola, y para ese efecto le dieron un plan, de acuerdo con el vi-
rey, aunque sin t ratarse de independencia; mas Espinosa de los 
Monteros, secretamente lo modificó y se lo dió á I turbide. Este 
fué comisionado por el virey para atacar á los insurgentes de Mé-
xico que militaban á las órdenes de D. Vicente Guerrero, y con 
eBe motivo Be le dieron fuerzas y recursos. 

¿Qué hizo Ituibide? 
Hizo creer al virey que en efecto se ib i á pronunciar solé por 

el cambio de gobierno español sin independencia; mas secreta-
mente 6e puso de acuerdo con el Sr. Cabañas, los miembros de 
la Audiencia y demás autoridades políticas y militares de Nueva-
Galicia para que el pronunciamiento fuera por el plan de Espino-
sa de los Monteros, qus despues 6e llamó Plan de "Iguala." 

LECCION XIV. 

Proclamación de la independencia en Guadalajara. 

¿Qué sucedió luego que I turbide estuvo en el Sur de México? 
Entró en arreglos con D. Vicente Guerrero, único j e fe de la 

insurrección que habia permanecido defendiendo la independen-
cia. 

¿Qné resultado dió el arreglo? 
Que ambos proclamaran la independencia en Iguala, bajo el 

plan secreto que I tu rb ide habia llevado, 
¿Cuáles eran las bases de ese plan? 
Tres, que consistían en defender la religión católica romana, 

con exclusión de cualquiera otra, en hacer la independencia de la 
América Septentrional (México y Centro-América), bajo el impe-
rio Constitucional de Fernando VII ó de4 otro principal de BU f a -
milia. y en realizar la unión de todos los habitantes de la nueva 
nación, cualquiera que fuese su origen. Estas tres bases se lla-
maron garantías, las que fueron simbolizadas en los tres colores 
del pabellón nacional que se adoptó, teniendo en medio el águila 
eobre un nopal, símbolo del antiguo imperio mexicano. 

¿Qué sucedió despues de proclamado ese plan político? 
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i. Fue jnrado por Iturbide y por toda su división, y mandado al 
virey Apodaca para su aprobación; pero como este r i r ev ya s a -
b u su contenido, ni siquiera quiso leer el pliego que se le remi-
tió, y lo que hizo fué preparar con act iv idad los medios de de-
fensa para contrariar á Iturbide. 

¿Y éste qué hizo? 

Mandé luego extraordinarios por todas pa r tes para míe el p!aa 
de Iguala fuera secundado; y como las f u e r z a s de I turbide se le 
estaban desertando, temió que su empresa fracasara si no conta-
ba con el apoyo de la Nueva-Galicia, que era en donde había 
mejores jefes, tropas y r e c u r s o . Con tal ob je to mandó á D. An-
tonio Terán para que conferenciara con el general Cruz, Sr. obis-
po Cabanas y coroneles D. Pedro Celestino Negrete . D. Anastasio 
Bustamaníe y D. Luis Cortazar. 

¿Qué resultado dieron esas conferencias? 
Que todos. raeno3 el general Cruz, aceptaran la idea de i turbide 

y el plau de Iguala. Como consecuencia, Bustamante se apoderó 
de las plazas fuertes de Guanajuato, de r ro t ando á los españoles, 
y Cortazar de Alamos y demás de Sonora y Siualoa. 

¿Qué hizo Iturbide al saber que Cruz no aceptaba e! plan de 
Iguala. 

Marchó luego á tener una entrevista con él. Ambos se encon-
traron en Yuréeuaro. cerca de la Barca, en 8 de mayo de 1821. 
En la entrevista que tuvieron, p r u z de r r amó lagrimas y se com-
prometió á rio contrariar la revolución con tal de que se :e diera 
la hacienda de San Antonio, situada en el plan de la Barca. 

¿Cumplió su promesa? 
Luego que volvió á Guadalajara se empezó á fortificar para re-

sistir la revolución. 
¿Qué hizo Iturbide? 
Lo reconvino luego por su falta dé pa labra ; mas er.tónces ale-

gó que solo la cumplirla si se le daba la hacienda de Atequiza. 
I turbide se indignó tanto, que quiso marcha r solo y en el acto á 
Gnadalajara; pero al fin mandó un comisionado y entonces resul-
tó Cruz con que era necesario que se le concediera un plazo de 
dos meses para aceptar ó no el plan de Iguala, suspendiéndose 
entre tanto las hostilidades: mas como I t u r b i d e comprendiera que 
lo que aquel quería era organizar fuerzas , dejó de entenderse con 
él y se dirigió ó. Negrete que se hallaba en la Barca con su d iv i -
sión y que ya march iba á Guadalajara llamado por el general 
Cruz para que defendiera la plaza. 

¿Qué hizo Negrete? 

Llegó á San Pedro el 11 de j u n i o , y al dia siguiente la oficiali-
dad de su division dirigió una exposición à Cruz, en la que con-
cima pidiendo la independencia 6 la 'muer te . El dia 13 la divi-
sión de Negrete proclamó la independencia en San Pedro, y en 
ese mismo dia, el coronel A u d r a d a con la guarnición de la plaza 
hizo otro tanto. 

¿Qué hizo el general Cruz entonces? 
Al ir al cuartel de Andrade á contrar iar el movimiento, le sa-

lió al encuentro el capitan de ar t i l ler ía . Laris y le dijo: ' 'Re t í rese 
vd. porque ya ha cesado en el mando . " 

¿Qué resolucioc tomó Cruz? 
A la vez que Neg-ete en t r aba con su division à la p'az» de 

Gnadalajara, en medio de los v i s to res y del regocijo general, él se 
retiró con unos cuantos rumbo á Zacatecas, con animo de incor-
porarse á la fuerza de D. Hermenegi ldo Revueltas. 

¿Qué sucedió luego en Gnadalajara? 
En medio de un regocijo general fué ju rado «»'i pían de Iguala 

por todss las corporaciones mili tares, civiles v eclesiástica?, y pro-
clamada la independencia con espectáculos públicos y eo • un gozo 
tan'puro, tan universa, y tan expontáneo, como nunca se nabia vis-
to ni se verá jamás. 

L E C C I O N X V . 

Toma de Durango. 

¿Para dónde marchó el general Cruz despues que abandonó á 
Guadalajara? 

Para Zacatecas, en donde se le reunió la division de Revueltas. 
¿T despues? 
Sabiendo que Negrete ya marchaba en su alcance, tomó de las 

cajas reales fcien mil pesos, y pasó á Durango. en donde se reu-
nió á otra division que mandaba D. Alejo García Conde y se forti-
ficó en aquella ciudad. 

¿Qué hizo Negrete? 
Marchó con to la la fuerza de r u é pudo disponer, sobre aquella 

plaza, dejando ai coronel D. José Antonio Andrade en defensa de 
Gnadalajara. 

¿Por dónde hizo la marcha? 
Por Zacatecas, cuya paza ocupó sin resistencia, pues los espa-

ñoles que la defendianlhuyeron á todo escape para Durango. Hizo 
allí que todesi as autoridades ju ra ra ran la independencia en 4 de 
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¿Cuál era la fuerza del general Negrete? 
lira muy poco superior á la de Cruz. 
¿Lomo coinenzo' el sitio? 
Negrete invitó á García Conde para que aceptara la indenen-

ftSn'ÁÍÍ* n ° conseguido á pesar de innumerab es 

instancias, formalizo el sitio comenzando los asaitcs a ia fortifica 
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<A¿ue sucedió con el general Cruz? 
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sa i f i recibirlo p h , J ° * C011 e s c o l t a - f n ^onde Iturbide, 
tado. C O l t e S Í a ü 0 o b s t a n t e 10 a!&1 V* se habia por! 

¿Qué hizo Negrete luego oue ocupó la plaza? 
do k s ¿ ? o i L V l e p e n , d , e D / a -V PubIiè<5una bonita proclama dar-
do Lneto 1 , ¿ U 7 o 0 i d ^ 0 s P° r 10 b i e " <lue se ^ b i a n conduci-
Íendenoff f S r" G a r c i a C o n d e f lU 9 « « e r a iurar Ja inde-
le c o S S ó onl f ™ " ™ ™ del Norte y Occidente, y éste 
eias S Í S K ! ° h a b : a , m a n d a d 0 b a c e r en las cuatro provin-cias que estaban a su mando. 

¿Que importancia tuvo la toma de Durando' 
en n m l T a

r t n a n C Í v C " S Í d 3 c j ? ¡va para la independencia, así es que 
en una carta que Negrete dirigió á Iturbide, le decía entre otras 

cosas: "Si no arrojamos á la mar á Cruz y yo me alejo de esta 
provincia, se vuelve á perder todo lo adelantado, lo que será una 
lástima, poroue U s pueblos se van entusiasmando y la venganza 
del cobarde Crj.z será terrible." 

L E C C I O N X V I . 

Consumación de la independencia. 

¿Cómo se consumó la independencia? 
Despues de estar ya jurada en todo el reino de la Nueva-Ga-

licia, llegó á Veracruz 1). Juan O'Donojú, nuevo virey que venia á 
sustituir a Apodacay que traia instrucciones d^ celebrar arreglos 
y sacar todas las ventajas posibles para España, según el esta-
do en que los negocios se encontraran. En Veranruz tomó infor-
mes del gobernador D. José Dávila y de D. Mariano Almanza. y 
al oir el estado que guardaba la rsvolucion en Nueva-E?paSa, 
le pareció poca cosa; mas cuando le dijeron que ya la Nueva-
Galicia habia jurado la independencia y que tenia á su frente al 
general D. Pedro Celestino Negrete. entonces dijo: "Ahora sí, ya 
es inevitable." ¡Tal era el concepto que se tenia ya de la Nueva-
Galioia y del general Negrete! 

¿Qué hizo entonces el virey O'Donojú? 
Celebró con Iturbide el tratado que se llama de Córdoba por ha-

berse efectuado en la villa de este nombre. En ese tratado se re-
conoció la independencia de la América Septentrional bajo las ba-
ses del plan de Iguala, y la independencia quedó consumada. El 
27 de Setiembre, Iturbide entró á México á la cabeza del Ejército 
Trigarante; todas ias autoridades ¡prestaron el juramento de esti-
lo; se formó una junta de gobierno llamada Regencia, de Í3 cual 
fueron miembros Iturbide y el mismo O-Douojü, y se convocó un 
congreso constituyente para que formara la Constitución que eu 
lo sucesivo deberia regir. 

¿Quién gobernó entre tanto la Nreva-Galicia? 
El general D. Pedró Celestino Negrete. 
¿Quiénes fueron los diputados electos por esta parte de la nue-

va nación mexicana? 
Los Sres. D. Valentin Gómez Farías, D. José María Castro, D. 

Juan José Romero, D. José María Covarrubias, D. José de Jesús 
Huerta. D. Juan de Dios Cañedo. D. Rafael Aldrete, D. Juan Ca-
yetauo Portugal. D. José Ignacio Gutierrez, D. Miguel Ramos Ariz-
pe, D. Erasmo Según; D. Pedro Ahumada, D. Francisco Eliorra 
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ga, D. Servando Mier, D. Manuel Fernandez Rojo. D. Ambrosio 
Martínez de Beas, D. Santiago Escobosa, D. Juan Escalante y Pe-
ralta, D. Pedro Paredes, D Santos Velez, D. Francisco García. D. 
José Miguel Gordoa, D. Manuel Ortiz de la Torre y D. Francisco 
Arzac. 

¿Qué sucedió cuando el congreso constituyente estaba para 
formar la Constitución? 

Que el ejército proclamó emperador á Iturbide, evitando con 
esto que se diera una Constitución republicana. 

¿Y el congreso q u é hizo? 
Aceptó el movimiento revolucionario, é Iturbide fué coronado 

emperador de México, con todas a i ceremonias de estilo, habién-
dolas practicado el Sr. Cabanas que era partidario entusiasta de 
Iturbide. 

¿Qué sucedió en la Nueva-Galicia? 
Que este reino quedó convertido en provincia del imperio me-

xicano , lo mismo que el reino de Guatemala que habia sido inde-
pendiente del vireinato. 

¿Quién lo gobernó durante ese nuevo orden de cosas? 
El general D. Luis Quintanar que habia proclamado la indepen-

dencia en Micboacan y que habia sido subalterno del general 
Cruz. 

¿Que sucedió despues? 
Los generales D. Antonio López de Santa-Anra y D. Guadalupe 

Victoria se pronunciaron contra Iturbide en Veracruz, procla-
mando la República. 

¿Qué hizo Iturbide? 
Como el movimiento cundió por todas partes, tuvo que abdicar 

la corona y se expatrió. 
¿Qué sucedió en la provincia de Nueva-Galicia? 
Que Quintanar no quiso secundar el movimiento, y cuando ya 

el cambio de gobierno fué inevitable, se le pronunciaron las fuer-
zas, lo cual sucedió en 1823, y entró en su lugar I). Juan Nepo-

n< mnceno Cumplido. 
-»•• ¿Qué acontecimientos hubo despues de esto? 

El Congreso constituyente mexicano aceptó la República fede-
mi rativa compuesto de Est idos soberanos é independientes en cuan-
ba to á su régimen interior y expidió la acta constitutiva de 31 de 
el enero de 1824 y la Constitución de 4 de octubre del mismo año. 
la ¿Qué fué de la Nueva-Galicia al expedirse esa Constitución? 
to< De su gran territorio se formaron siete Estados y tres territo 

ríos. 

¿Cuales fueron? 
Los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango, Sonora y Sinaloa, 

Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y los territorios de Colima, 
Baja y Alta California. 

¿Cual de estos Estados fué el principal? 
El de Jalisco, que quedó con el territorio poco mas ó ménos 

que tenia la antigua confederación de Chimalhuacan, y con la ca-
pital que fué del extenso reino de la Nueva-Galicia, la ciudad de 
Guadalajara. 

¿Cómo se constituyó este Estado? 
En Estado republicano popular, con tres poderes independien-

tes, según la Constitución que expidió su congreso constituyente 
en 18 de noviembre de 1824. 

¿Cómo quedó dividido su territorio? 
En ocho cantones, cada cantón en departamentos y cada depar-

tamento en municipios. 
¿Quiénes fueron los diputados constituyentes? 
Los Sres. D. Pedro Velez, D. Prisciliano Sánchez. D. José Ma-

ría Gil y Mendez, D. José Antonio Mendez, D. Jo6é María Gil y 
Bravo, D. Esteban Huerta, D. José María Castillo Portugal, D. 
Vicente Ríos, D. José Manuel Cervantes, D. Santiago Guzman, D. 
Ignacio Navarrete (*). D. José' Ignacio Cañedo, D. José Estéban 
Arécbiga, D. Rafael Mendoza, D. Urbano Sanroman y Gómez y 
D. José Justo Corro. 

¿Qué obispo gobernaba la iglesia en este tiempo? 
El mismo Sr. Cabanas que tan importantes servicios habia 

prestado & la causa de la independencia y que habían borrado la 
mancha que tenia de perseguidor de los insurgentes. 

¿Qué cosas notables hizo en este tiempo? 
Mandó construir el templo del Sagrario con fondos que dejó 

el Sr. Alcalde y otros que el mismo Sr. Cabañas proporcionó, 
pero no vid la obra concluida. 

¿Hasta que tiempo gobernó la iglesia el Sr. Cabañas? 
Hasta el año de 1824 en 28 de noviembre, dia en que falleció 

en el rancho de Delgadillos practicando su visita pastoral. Su 
muerte fué generalmente sentida, y entró i gobernar la iglesia el 
cabildo hasta la entrada del sucesor. 

(*) Padre del autor. 
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CAPITULO IV. 
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CIONAL. 

LECCION I. 

Primer período constitucional, 

¿Quién fué el primer gobernador constitucional del Estado de 
JaliBcG? 

El C. Prisciliano Sánchez, originario de Compostela. diputado 
que había sido del Congreso constituyente, quien tomó posesión 
de su alto encargo el dia 1 ? de marzo de 1825, para desempe-
ñarlo por el término de cuatro años que era el periodo señalado 
por la Constitución; siendo presidente de la República el C. Gua-
dalupe Victoria. 

¿Qué clace de persona era el C. Sánchez? 
Era un hombre de poca instrucción literaria, pero de muy buen 

talento natural, de buen carácter, acrisolada honradez y de gran-
des talentos administrativos. 

¿Qué clase de gobierno fué el 6uyo? 

— 9 T — 

Fué el mejor gobierno que hasta hoy ha tenido el Estado do 
Jalisco, no obstante BU corta duración; organizó la administración 
pública con entera sujeción al código constitucional, y á pesar do 
que los impuestos fiscales eran muy moderados, pues no había 
contribuciones directas, la prudente economía y buena inversión 
que se les daba, hicieron que se pudiera sostener una planta de 
funcionarios y empleados que correspondiera á la importancia del 
primer Estado de la Union mexicana. El cuerpo legislativo se 
componía de veinticuatro miembros, el senado ó consejo del eje-
cutivo de cinco, y los jefes políticos de cantón, t jnian un cuerpo 
consultivo llamado "Junta Cantonal," compuesta de otros cinco. 

¿Qué mejoras materiales se efectuaron en ese tiempo? 
be construyó un magnífico capitolio ó salón del cuerpo legisla-

tivo, en el templo de los jesuítas que era del gobierno, en cuya 
fábrica que honraba al Estado y á su gobernador, se gasté una 
crecida Buma, así como en el pórtico que aun existe en la plazue-
la de la Compañía y en la reparación exterior del edificio que so 
adornó con cornizones y almenas. 

¿Qué otra cosa notable hizo el gobernador Sánchez? 
Estableció las primeras escuelas municipales costeadas por los 

fondos públicos, po solo en la capital, sino en los municipios f o -
ráneos. En BU tiempo, los indígenas fueron declarados ciudada-
nos y quedaron suprimidas BUS comunidades. 

¿Hasta qué año gobernó el C. Prísciliano Sánchez? 
Ilasta fioes de noviembre del mismo año eu que se enfermé do 

nn tumor en un dedo de una mano, y falleció á consecuencia do 
esa enfermedad. No faltó quien sospechara que. algún enemigo 
político habia hecho se le introdujera en el tumor una sustancia 
venenosa al practicarse la curación. Con la muerte de ese i lus-
tre ciudadano perdió Jalisco á uno de sus mejores hijos. 

¿Quién entré al gobierno por la muerte del gobernador consti-
tucional? 

D. José María Echauri se encargó interinamente, mientras l le-
gaba el vicegobernador que estaba ausente, lo cual sucedió á 
principios de 1826. 

¿Quién fué este vicegobernador? 
El C. Juan N. Cumplido quien se encargó del gobierno; pero 

por motivos d e salud, tuvo q u e dejarlo á los ciuco m e s e s y enton-
ces entró como interino el C. Ignacio Cañedo y d e s p u e B D. José 
Justo Corro, ambos nombrados por el Congreso. 

¿Qué cosa notable hubo en este tismpo? 
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La introducción de las logias masónicas llamadas escocesas y 
yorkinas. 

¿Qué eran estas logias? _ i 
Unas sociedades secretas de religión y política que se hacían 

la guerra por medios reprobados. 
¿Qué plan tenian las primeras? _ „~ 
Defender la monarquía ó cuando ménos la república central. 
¿Y las segundas? 
Sostener la república federativa. 
¿Qué móvil les guiaba? . 
Eran instrumento ciego, tal vez sin saberlo, de una política ex-

tranjera fatal para la Nación. Las ¡ógias escocesas favorecían la 
política usurpadora de la3 textas coronadas de Europa, y las yor-
kinas las miras rapaces de los Estados-Cuidos de Norte-Amé-
riea. Esas sociedades secretas fueron lasque introdujeron J a 
división entre los_mexicanos y las que causaron una série no in-
terrumpida de revueltas políticas, traiciones é infamias sin cuen-
to, como observa el eábio escritor liberal mexicano, D. José Ma-
ría Luis Mora. 

¿Hasta qué tiempo gobernó el Sr. Corrqj 
t Hasta 1 ? de marzo de 1829 en que concluyó el primer perio-
do constitucional y comenzó el segundo. 

¿Quién gobernó la iglesia en este tiempo? 
El cabildo, por estar todavía la sede vacante, en cuyo tiempo, 

se reformó el interior de la catedral y se construyó el coro con en 
hermosa cúpula, que fué perseguida de los rayos. 

L E C C I O N I I . 

ti 

Segundo periodo constitucional. 

¿Qtrén fué el segundo gobernador constitucional del Estado de 
Jalisco? 

El G. José Ignacio Cañedo, natural de Guadañara , mayorasgo 
de la casa Cuñado, y.diputado que habia sido del congreso cons- y 
tituyent*. quien tomó posesion de su encargo ti día 1 ? os mar- 1 

yo de 1829, siendo presidente de la Itepúbl ca el C. Yisente Guet -X 
rero. 

;Qué clase de persona era el C. Cf.ñsdo." 
Era una persona de esmerada educación, pu*P perteneciendo a 

una familia do encumbrada posicion social., tuvo a su disposi-

ción todos los elementos necesarios para crearse una buena carre-
ra social y política. 

¿Qué clase de gobierno fué el suyo? 
Fué muy combatido por los partidos po'íticos, criticado y z a -

herido por una prensa desenfrenada y por multitud de pasquines. 
En cambio fué promovedor de varias mejoras materiales y sobre 
todo de las vías de comunicación, pues en su tiempo se compuso 
con pu- ntes y calzadas el camino de México, y se repusieron loa 
de Zapctlan y de Tepic. 

¿Qué suceso notable hubo y qué tiempo duró en su gobierno 
el C. Cañedo? 

En mayo de 1831, el general D. Ignacio Inclan, comandsnte 
militar de la plaza, unido al Sr. obispo D. José Miguel Gordoa, 
favorecía mucho al partido conservador, y como se viera fuerte-
mente E tacado por el partido contrario en un pasquín en verso, 
trató de fusilar al impresor D. Ignacio Brambila, atropellando coa 
la autoridad judicial. E} C. Cañedo y demás autoridades, protes-
taron contra esa y otras arbitrariedades; mas como no se les hizo 
justicia, el gobierno aban'doró á Guadálajara y se trasladó á L a -
gos. hasta setii'mbre de aquel año, en que Inclan se retiró y el C. 
Cañedo volvió á, la capital, en donde continuó en su gobierno has-
ta el año siguiente en que entraron como sustitutos D. Joan N . 
.Cumplido y D. José Ignacio Herrrera. 

¿Qué clase de administración pública fué la de los gobernado-
res sustituto s Crmplido y Herrera? 

Una administración revolucionaria por las eleccicnes que en 
su tiempo se verificaron con tumultos y azonadas, para el nuevo 
período constitucional, con lo que comenzó una série de revue l -
tas políticas, pronunciamientos y anarquía desenfrenada. 

¿Qué sucesos notables oenrrieron en ese tiempo? 
jfl Corgreso de Jalisco dió una ley de expulsión de todo« los 

españoles que estuvieran en el Estado, y aunque fué contiadicha 
por el congreso general, sin embargo, todos los que residían «a 
Jalisco, tuvieron que salir con sus familias é intereses. Grandes: 
fueron los capitales que entónces salieron para el extranjero, y el 
Estado sufrió un fuerte golpe en su comercio y agricultura. E s 
ese tiempo España quiso reconquistar á México, pero Barradas 
fué derrotado en Tampico en setiembre de 1829, y se retiró á Ca-
ba. En ese tiempo se pronunció el general Bustamante contra el 
presidí n ú Guerrero, proclamando el plan de Jalapa, y habiendo 
triunfado la revolución, entró á la presidencia el mismo BnsSa-
mante, candidato de las logias escocesas. A poco tiempo estalla-



ron pronunciamientos por todas partes y hubo una revo'ucioa 
sangrienta, poisecuciones y fusilamientos horrorosos: sucedió el 
asesinato de Guerrero. Luego se prowmció el general Santa-Ano» 
y Bastamante cayó en virtud de un convenio llamado de Zavaleta, 
á fines de 1831. * 

¿Estos acontecimientos influyeron en la política de Jalisco? 
Sí, porque la caída de Bastamente hizo caer también al gober-

nador Cañedo y entrar al poder el partido yorkino, llamado libe-
ral. Desde entonces comenzó la terrible lucha entre los parti-
dos esooces-juropeo, llamado conservador, y yorkiuo-americano, 
llamado liberal, y los gobiernos no duraban un año ni la paz er» 
completa en toda la nación, ni por un mes. 

¿Quién gobernó la iglesia en este tiempo? 
Hasta 831 el cabildo; mas en ese año entré el nuevo obispo. 
¿Quién fué? 
El Sr. Dr. D. José Miguel Gordoa y Barrios, natural de Pinos 

y vicario capitular de Guadalajara, quien tomó posesion del obis-
pado en 21 de agosto de ese año, por medio del Dr. D. Diego A-
randa. 

¿Qué clase de obispo fué el Sr. Gordoa? 
Como duró poco tiempo, no tuvo oportunidad de darse a cono-

cer. 
¿Hasta qué tiempo duré? 
Hasta el 12 de julio de 1832, día en que murió y en que por 

quedar la sede raoant9 entró a gobernar el cabildo." 

L E C C I O N I I I . 

Tercer -periodo constitucional. 

¿Quién fué el tercer gobernador constitucional de Jalisco? 
El C. Pedro Támez, originario de Guada'ajara y médico de no-

ta en el Estado, quien tomó posesion de su encargo en 1 ? d« 
marzo de 1833, siendo presidente de 1a República D. Antonio Ló-
pez de Santa-Anna. 

¿Qué clase de persona era el C. Támez? 
Pertenecía á la buena sociedad de Guadalajara; era de princi-

p i o s liberales y adicto al órden constitucional federativo. 
¿Qué clase de gobierno fué el suyo? 
Siguió la marcha del gobierno federal que entonces dirigía D. 

"Valentín Gómez Farías, como presidente sustituto de la RepúWi. 

ca, por licencia del propietario general D. Antonio López de San-
ta-Anna: así es que la administración del C. Témez fué la iniciado-
ra de las reformas sociales en Jalisco, y por !o mÍBmo muy comba-
tida por si par t ido contrario. 

¿Quién gobert ó la iglesia en ese tiempo? 
Si cabí do eclesiástico por no h'-bar todavía obispo nombrado. 
¿Qué ocurrencias hubo durante la administración del C. Támez? 
Be derogó la coaccion civil para el pago de diezmos y votos mo-

násticos, F8 <xpi'! ó una ley de manos muertas, pai tieul: r de J a -
lisco; se suprimió la Universidad y soinf ta 'ó el Instituto. íntrodn-
c éndos reformas en sentido !ih"ral en la ensiñm7a. y se estable-
cieron mas escuelas de las que había establecido Pris.ilii.no Sán-
chez. 

¿Hasta q r é tiempo duró en e! gobierno el C. TJme ? 
Duró poco mas de nn año, pues r,pon:.s había entrado al gob rer-

no cuand i estalló tn Marelia nna rcvolti ion reaccionaria por R e -
ligión y fueros, que se hizo general, y : unque obtuvo nn tr iunfo 
robre Jalisco en la balada de Cipimeo, en la que perecieron mu-
chos j i l i í ie¡ ses. fué vencida á fines de 833; mas poco t i ' m p o 
di gpncs, Santa-Arma dló go!¡ e de Estado y suprim ó la República 
taderatirii. proclamando «I v ían de Cuernar¿c^i: con ¡o cual en 
J. lis -o t r ' anfó la oposición c-nservadora que arrojó del poder 
al gobera . ior co"8 itucional en 17 de julio <to 1334, despues do 
hab'Tse reoh .aado á un c ér _p pronunciado do Lagos, qua atacó 
la pl;¡za. 

¿Q ién e a t ó en lugar de' C. Tiraba? 
I). Juan N. Con p ido al principio, despues D. Francisco Cor'é*, 

es seguida D Santiago Guvman, lmgo D. Juan Cumplido, des-
pees el Lic. D. José ADtonío R mero, y por fin D. Joaé Autonio 
Escobedo, tados como ínt-rínoB. 

¿Qué sucesos notables hubo en la época de estos cnatro gober-
nadores? 

Durante el gobierno de 1 J6 tres primaros fué el golpe de Santa-
Anna y I03 dos últimos entraron ya como pai tid ríos do la R e j ú -
blica central y del partido conservador. 

¿Qué tiempo duraron estos gobernadores b jo esa nueva forma 
de gobierno? 

Hasta principios de 1837, en que se dió nueva constitución do 
la República y en que fué electo nuevo gobernador consti tucio-
nal. 

¿Qué sucesos notables hubo en este tiempo? 
.Dado el golpe de «¿tado y suprimida la República federat iva 
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<st SO de diciembre de 1836, un congreso general que se llamó cons-
t i tuyente, estableció la República central expidiendo uuas leyes 
q u e se llamaron "Leyes constitucionalas," en vir tud de las cuales 
s e estableció un cuarto poder llamado ' 'Conservador ," y los Esta-
dos se convirtieron en Departamentos, perdiendo su independen-
cia y soberanía. Las legislaturas acabaron, y los gobernadores 
fueron nombrados por juntas de notables, de acuerdo con el g e -
bienio genera!, conservando, sin embargo, un consejo de gobi -rno 
•que se llamó Junta Departamant-al. Eu tal virtu 1 la constitución 
«de Jalisco acabó y ei Estado quedó conver t ido en Djpar tameuto 
d e México. 

¿Qué otros sucesos notables ocurrieron? 
Con motivo de la supresión de la Repúbl ica federal , los c o n -

stes yankeea de Tejas so rebelaron contra la República y declara-
Ten indepen líente de México aquel te r r i tor io , azuzados por D-
¿Lorenzo Zivala, que se decía v ice-goberaador de la nueva repú-
blica de Tejas. El general Santa-Auna m.irchi á batirlos coa 
respetable fuerza; pero despuss da h i b e r derrotado alguua3 p a r -
t i l a s sueltas y de habsr cometido actos de verdadera barbarie, 
pasando por las armas á cuantos ene m t r a b a y talando y arrazan-
d o los pueblos, se dejó derrotar de la manera mas vergonzosa, y 
«atando prisionero reconoció la independencia de Tejas y se h u -
milló al gobierno de Estados-Unidos. Con esto perdió M?xico a -
•qnella región que formaba parte del Es t ado de Coahuila y que an-
t e s babia eido territorio de la Nueva-Galicia , y muchos hijos de 
Jal isco perecieron en la derrota. En 1833 fué la primera epide-
mia del cólera morbo, que oausó gran mor tandad, y que por esto 
s e llamó cólera grande, para distinguirlo d e los postariorus. 

LECCION I V . 

Cuarto periodo constituácnvl. 

¿Quién fué el cuarto gobernador consti tucional de Jalisco? 
D. José An'onis Escobedo, originario de Etzatlan, gobernador 

interino, quien tomó posesion da su enca rgo en l . ® de enero de 
1837, s i e a lo presidente de la Repúbl ica D. A iastasio Bustaman-
i e . 

¿Qué clase de persona era el Sr. Escobedo? 
£ r a un labrador de poca instrucoiou l i teraria; pero de buen cri-

taño, de carácter bondadoso, enérgico y de una acrisolada honra-
dez y baena fé. 

¿Qué clase de gobierno f u é el suyo? 
Fu« uno de los mejores que ha tenido Jalisco, pues no obstan-

te que el Sr. E icobedo e r a conservador , y que derogó las medidas 
reformadoras de la administración anterior , emprendió mejoras 
útiles que harán memorable su gobierno. De preferencia se dedi-

' có a moralizar la administración pública poniendo empleados de 
buena nota; protejió a D. Manuel López Cotilla para el estableci-
miento de escuelas de p r imeras letras; persiguió í los bandidos 
que ya comenzaban á apa rece r ; pero su obra priucipal consistió 
en la Penitenciaiía que t r azó y comenzó á fabricar, con tal exten-
sión de miras, que será indudablemente el establecimiento mas no-
table que en su géaero t enga la América latina. 

¿E.i qué tiempo se comenzó esa obra, y quién fué el a rqui tec to 
que traz í el plano y comenzó a ejecutarla? 

Si comenzó a fines del año de 1343, y el arquitecto fué D. Ma-
nuel Cuevas. 

¿Q lé obispo gobernó la iglesia en ese tiempo? 
E Dr. D. Die ro A r a u d a y Carpinteiro, natural d3 Puebla, cura 

que habia sido de la villa de Atotouilco el A ' t o y vicario c a p i t u -
lar de la iglesia de Guadalajara, quien ya habia tomado posesion 
de la Mitra desde 4 de diciembre de 1836. 

¿Qué clase de obispo fué el Sr. Aranda? 
Como habia peiteuecido al pr imer congreso constitucional de 

Jalisco, y habia tomado par te en la cosa pública, fué un político 
notable. Se dedicó á aumentar los bienes de su iglesia, poniendo 
en giro mercantil bajo la dirección de D. Jesús Acensio, considera-
bles sumas de las limosnas que producía el Santuario de San Juan. 
Estando en su tiempo des ter rado en Gaeta el Sumo Pontífice Pío 
IX, le remitió nna suma considerable por ví.i de donativo, lo que 
valió á la iglesia de Guadalajara algunos privilegios, entre otros, 
la facultad de que los miembros del cabildo usaran del color mo-
rado en el vestido y borla del sombrero; visitó el obispado por el 
Oriente, y concluyó el S igrar io con los fondos que dejó el Sr. Al-
calde. 

¿Qué obras materiales se ejecutaron en ese tiempo? 
Sa quitaron los fresnos de la plaza de armas y se colocaron na-

ranjos, construyéndose la línea exter ior de embanquetados y a -
•ientoa. La obra del Hospicio se concluyó, elevando el a rqui tec-
to Sr D. Manuel Gómez, la soberbia cúpula que aun vemos: en ese 
tiempo se inauguró el establecimiento, bajo el reglamento que de-
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j ó el Sr. Cabanas, con nn colegio de niños y otro de niñas pobres. 
So primer rector f u é el Presb. D. Agustín Santoscoy. También se 
reformó y me jo ró el grandioso hospital de Belen, y Ee ct menzó £ 
iabr icar el pan teón de Santa Panla con la elegante capilla que tie-
ne en el cent ro . El Sr. Aranda fué quien le puso el nombre de 
panteón de Guadalupe. Igualmente se construyó en esa tiempo 
«1 Jardin Botánico que está frente á Belen, con sus hermosas co-
lumnatas, a lmenas y nn enverjado de fierro que se ha destruido 
en IBS revoluciones posteriores. En estas obras se auxiliaban mu-
tuamente los Sres. Escobedo y Aranda. 

¿Que acontecimiento do interés general pasó en ese tiempo? 
La invasión francesa, con pretexto da cobrar una cuenta de 

pasteles que reclamaba un súbdito francés, pero que tenia por mi-
ra intervenir en los «.«untos de México y colocar un trono á nn 
principe de la r a sa de Orleann, con auxilio de las logias escocesas, 
as í como con la cuestión d e Tejas, los ysnkees trataban d e ;apode-
rarse de México, lavcrecidcs por el partido de los logias yorkinas. 

¿Qné resul tado tuvo esa invasión? 
No pa ó de Yeracruz, en donde el gobierno trató con el jefa de 

la invasión, pr inc pe de Joinvílle, hi jo del rey Luis Felipe, obli-
gándose á pagar los pasteles, y entregando en garantía cerca de 
un millón de pesos. 

¿Hasta qué año duró en el gobierno el Sr. Escobedo? 
Hasta principios de 1841 en que le sucedió el genera! D .Ma-

riano Paredes; mas habiendo éote marchado á la capital de la Be-
pública y pronunciádose contra el presidente Bustaroante y en 
favor de Santa-Anna, en 2 3 de setiembre, entró al gobierno de Ja-
lisco el geneval D. José Antonio Mozo, lu»go D. Manuel Antonio 
Ctñedo. despues el general D. Pknfiío Galindo, hasta 1834 en que 
volv ó Eicobedo, estando de general en jefe de las fuerzas de 
Guadalajara el mismo general ParedeB. q i i en se pronunció en e s -
t a ciudad contra Santa-Anna en 1. ° de noviembre de ese año,y 
entró de presidente de la República eD 2 de enero de 1846, per-
maneciendo de^gobernador de Jalisco el mismo Escobedo. 

¿Qué sucedió fentónces? 
Que ccmo de lo qne t r a taba Paredes con sus repetidos pronnn-

eit mié ritos, era de elevarse á la presidencia para preparar y esta-
blecer la monarquía en favor de un pr ncipe europeo, en vez de 
marchar sobre los rebe ldes de Tejas que acababan de anexar á 
aquel territorio á los Es tsdos-Uuidos . hizo qne lo declararan 
presidente de la Repúbl ica para realizar su plan monárquico. 
El 2« de mayo del mismo año, el general D. José Maiía Yañes 

qne estaba de guarnición en Guadalajara, unido £ las general«« 
Jicoténcal y Perdigón Garay se pronunció en esta plaza contra 
Paredes, contra BU monarquía y su príucipe extranjero. Paredes 
m»ndó con una fue r t e división para atacarlo á los generales Pa-
checo y Arévalo, quienes formalizaron el primer sitio que ha te -
nido esta ciudad; despues salió el mismo Paredes á reforzar á P a -
checo; mas á ese tiempo secundaron en México el movimiento do 
Jalisco las t ropas de la Ciudadela, á cuya cabeza estaba el gene-
ral D. Mariano Salas. Vuelto Paredes á México para sofocar el 
movimiento, se le pronunciaron sus tropas y cayó de la presiden-
cia. Entonces Pacheco tuvo que levantar el BÍtio de Guadalajara 
y tr iunfó la reTolucion de Jalisco. 

¿Qué políticos tomaron parte en ella? 
D. Juan N. Cumplido, D. Joaquín Angulo, D. Jesús López P o r -

tillo, D. Juan C. Jontan, D. Guadalupe Montenegro y c t rcs que fi-
guraron en menor escala. 

¿Cuál fué el resultado del tr iunfo de esa revolución? 
Que se restableciera la Repúbl ica federal y la constitución da 

24, en 22 de agosto de squel ; ñ o . Como consecuencia. Jalisco 
volvió á ser E s t a d o soberano é independiente en su régimen i n -
terior, restableció BU constitución particular, y entró de goberna-
dor interino D. Juan N Cumplido y despues D. Joaquín Angulo, 
quien convocó á elecciones para diputados y gobernador consti-
tucional. El aniversario de ese pronunciamiento se celebró por 
muchos años, coa la fiesta conocida por el nombre da "Jamaica del 
Vi de Muyo." 

LECCION V. 

Quinio periodo comtitucionál. 

¿Qnién fué el qninto gobernador constitucional de Jalisco? 
El Lic. C. Joaquín Angulo, originario de Cocula, gobernador 

interino que era ya del Estado: tomó poeesion de su encargo el 
dia 1. ° de marzo de 1847, siendo presidenie.de la República D. 
Antonia Lópea de Santa-Anna, segunda vez. 

¿Qué clase de persona era el C. Angulo? 
Era un abogado de los mas notables del foro de Jalisco, y un 

po'itico de los pr imeros del p u s ; seguía el eiptema de vencer las 
resistencias por medios morales, sin ape l a r á la violencia y i la 
f u t r í a bruta . De esta sue l ta desarmaba á su« enemigos, t in c -



fenderlos, desbarataba los complots sin derramamiento de s a n -
gre y casi unía los partidos m u opuestos. Sof >c6 en su cuna los 
pronunciamientos qne ge fraguaban en su contra, establecié la 
paz y el orden y fué el úuico gobernador que ha podido c o m p l e -
ta r en el gobierno su periodo constitucional. Con su sabia políti-
ca prestó adecais un servicio importante á toda la República, en 
los dias de mayor angustia y da peligros en que se ba visto, c o -
mo mas adelante s d i r á . 

¿Qué obispo gobernó la iglesia en este tiempo? 
El mismo Sr. Aranda. 
¿Qué obras se ejtcuta'-en en Guadalajara? 
Se construyeron Ls actuales torres de Catedral, que desde el 

t iempo del gobierno español las babia derribad o un t-ímb'or. La 
idea.de darles la figura de un obelisco, f u é exclusiva del Sr. Aran-
da, sacada da unas torres semejantes que vió dibujadas en un pla-

I to, y el encargado da ejecutarlas fué el arquitecto Sr. Gómez, el 
mismo que levantó 1 is cüpu'as del Hospicio y el Sagrario. Tam-
bién s* reedificó el palacio episcopal. 

Qué otra cosa not.ible hizo el Sr. Aranda? 
Edificó y estableció en el hospital de Belen el d*partara»nto de 

locos ó dementes, y sostuvo en «1 Hospicio los gastos que ocasio-
, nabau un colegí > de niños y otro de niñas, y. na departamento da 
í ancianas inválidas y otro de anciano«. En e»e tiempo ae comen-
1 xó á reformar el interior de los tamplos, quitándoles los altares de 

madera qu i teu ;an y adornándoles la« bóredas . 
¿Qué mejoras materiales ejecutó el C. Angulo? 
Mandó concluir varios pnentea de los caminos públicos, y abrir 

con calzada» y puentillos el que conduce a México por Tototlan 
y Ayo, que es el antiguo camino por donde se comunicaban lo« 
antiguos mexicanos y jaliscienses. y el mismo por donde pasó D. 
Ñuño de Guarnan y el virey Mendoza en tiempo» de la conquiit». 

¿Qué elase de administración fué la del C. Angulo? 
Fué délas mejores que ha tenido Jalisco; k lo cual contr ibuyeron 

los consejos de alguuas persona« adictas al gobernador, entre ellas 
el Sr. cura D. Jesús Ortiz. Eu ese tiempo se estableció por p r i -
mera vez la contribución directa sobre bienes raices y capitales 
industriales v mercantiles, no pasando de tres al millar, cuya con-
tribución se habia establecid» como extraordinaria para la guer ra 
d e Tejas; pero desde entonces quedó como ordinaria. No o b s -
tante lo moderado de los impuesto«, el presupuesto importaba 
mas de 700,000 pesos qne se cubría con facilidad, sin recurr i r k 

vejaciones, porque entonces aun estaba en buen estado la riquesa 
de Jalisco. 

iQut sucesos notables hubo en ese tiempoT 
La invasión de los yankees, provocada por la cuestión de Te,*s 

v por la masonería yorkin», la derrota da! ejé.ci to nacional y la 
ocupación de la capital de la República por j o s j n v ^ o r e s . b ^ 
U-Anna que e-a el pres idente traiciono y fue depuesto, estable 
eiéudose en Q u e b r ó un gobierno dirigido por el m « ^ 
piomatico D . Luis dé la Rosa, ministro u u . v e r s a l ^ esaadminui 
Loion á cuyo frente es t iba el íntegro magistrado D. Manuel a e 
S I ; y Peña. Esa g n e r n costó muchos sacrificios en hombres 
y dinero al E tado de Jalisco. 

¿Qné conducta o b s - r v ó entóaces el C. Angulo? 
S u n i o ocup ida por L iuvasfcn U capital de la Repub. ca y 

nrófu-o S a n t a Auna, los malvados masones jork .noe hicieron.que 
; t ¿ n o c i e r a ,i ün i -o gobierne.queformaba 

con^que^pndra'contar e?poderos^¡Sr t i íó do Jal^SM, ' 
d m S S n , impidiendo qae fraccionada fc^ft^T 

querían 1 >s motiné os, quMara para siempre presa de l ^ a s o -
r«a v se pedieron aj>mtar lo> trat idos de paz de fcuaaaiup», 
"unqVa o ' R D I E N D Q IOH ¿ . t o r i o s do la Alta California N u e v o ^ é -
í?oo y pact¿ de Coabuila, ademas de Te jas que ya se había p e r -
dido. 

iHásU qué aña gobernó el C. Angulo? 
H*sU el día ti 'timo de febrero de 1852 en que entró p a c h a -

mente el nuevo gobernador constitucional. 

LECCION VI. 

Btxlo periodo constitucional. 

¿(Ja. a fué el sexto gobernador constitucional de Jalisce? 
í l L :c C. Jesús López Portillo, originario de Guadalajara, abe-

gado notable del fo ro de Jalisco y po^ t i coque había tomadopar-
L i p i o en el célebre pronunciamiento del 20 de mayo: tomó pwe-
aion el 1.® de marzo de 1852, siendo presidente de la Kepúbuca 

D. Mariano Arista. . . , , , r p 
¡Qdé clase de administración fu« la del C Portillo? 
T u v o e s p e c i a l esmero en la persecución de los malhechores y 



en la moralidad de los empleados; pero sn mérito principal con-
sis t ió en la policía que estableció en la capital. 

¿Que clase de po ¡cía fué ésta? 
Ignal á la de las mas notables ciudades de Europa. El jefe de 

ella era el aleman D. Pedro Ban-der-Linden. Las callea so empe-
draron. Be pintaron todaB las caías y edificios público«, y se esta-
bleció una limpieza y ornato público, como hasta entonces no se 
había f i s to : también se persiguió con tozon a vagancia, el ju*go 
y la embriaguez, y prohibieron eso» baile« desordenados foco 
d e maldades, prohibición qua arr .jó la odiosidad de la plebe o-
bre los encargados de la policía, u quienes por apodo se les l la-
mo "coicos ." 

¿Qué tiempo d a r á esa administrarion? 
A penas seis meses, porque el 25 da julio del mismo afio, se pro-

nunció por lo quo sa llama partido puro, el sombrerero D. José M. 
B i z c a r t e ; y como Guadal, ja ra estaba sin guarnición. t- ;ur !ó el 
motín y huyó el gobernador cons itm ional, y m t i ó al gobierno de 
loa amotinados el Lic. D. Gregorio Divila. Ihs- •ms se ungieron 
á la cabeza del movimiei to los generales D. José López Uraga, co-
mo je fe , y D. José Ala i , YaAez y Perdigón Gara? como LHbklter-
noR. 

¿Qué sucedió despues? 
Q.io 08 mentados capataces del par t id" paró «mtraron *n arre-

g.oij con el cb ro. y aceptaron el plan d»l HOB icio, e:» r r t r . d del 
cnal, aa desconoció i.1 president a do la República ¡). Mariau» 
Ar is ta y se llamó á «instituirlo á D. Intonio' López Sant . -Ann*, 
bajo las condiciones con que después gobori ó. 
co? e ' r 0 b u l t a ( I ° proaunci jmiento y n ievo plan poiit:-

Sa p ropagó á otroRpui.tos.de !a R e p ú W h : ; m-.s coroo en Gua-
dalajara es taba el principal foco, se mandó sobre esU pUt» una 
l ó a t e división He las tres armas al mundo del general D. José Vi-
cente M non. El día en qua esto turnó posesión del Hoauicio. co-

. . . n 1 t e r r i b ! e bombardeo y ea dieron repetidos asaltos á las 
tortihqaeionos, cansando fuer tes « t r a g o s en los edificios púb ico« 
y «lemas fincas Tal estado de cosas duró hasta el 27 de dicifni-
bre. en que M ñon levantó el sitio por kaber recibido noticia «le 
dente Á S t a 0 " t r i u r ! f ¿ d ° e u M « » « > 7 derrocado al presi-

( ¿Quién siguió de gobernador en ese tiempo* 

El «sneral D. José Alaria Y.ñez , deapnes el honrado comercian-
te U. José Palomar, y e u s a g u ü a , cuando Santa-Anua enti® * la 
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presidencia da la R?púbiica, el general D. José Maria Ortega, y 
daspues D. Manuel Gamboa, tambian general. 

¿Qué clase do gobernantes fueron los dos primeros? 
No causaron muí ninguno. 
¿Y los do3 últimos? 
Como eran uno9 militarones, causaron todos IOB innumerables 

niales que siempre causa la dictadura militar y la soldadezca 
desenfrenada. Los adelantos moralos y materiales se suspendie-
ron y no se pensó mas que en organizar tropas, imponer gabelo-
onerosísimas para mantener mucha gente ociosa, y en cometer ac-
tos de injusticia y de crueldad para sostener a la administración 
de Sauta-Anna, cuando empezó á ser combatida. En ese tiempo 
se dest ruyó el hermoso capitolio construido en tiempo do Prisci-
liano Sánchez qua habia costado mas de 200.000 pesos. 

¿Q ié clasa da gobierno nacional hubo entonces? 
tíanta-Anna estableció la dictadura militar en todo el país y 

una especie do gobierno monárquico en el que acabé la federa-
ción, la República y todas las l ibertades del pueblo; tomó el t í tu-
lo do "A teza Sarenísima," y pensaba en hacerae rey, sostenido 
por las bayonetas. En tal administración, el Estado de Jalisco 
q u e d ó convertido en un distrito militar gobernado por un coman-
dante general que se llamaba gobernador. 

¿Hasta cuándo duró ese estado de cosas? 
Hasta que tr iunfó la revolución de Ayutla y fué ooupada k c a -

pital de Jalisco por el general D, Ignacio Comoufort. 
¿Qué hechos notables de armas pasaron antea de eBte aconteci-

miento? 
La batalla de Cocula dada entre las fuerzas santanistas del ge-

neral Tavera y las liberales do D. Santos Degollado y D. Epitaoio 
Huer ta , que habían llegado de Michoacan, en cuya acción venció 
Tavera , aunque con fuer tes pérdidas, y ITuerta perdió un brazo. 
Despues de es 'a acción siguió la da Zapotlan, dada entre las fuer -
zas libarales de D. Ignacio Comonfort y las santanistas del gene -
ral Cabrera, quien fué derrotado, y el general vencedor ocupó á 
Guadalajara en agosto de 1855 al t iempo en que sa recibía la no-
ticia do la fuga do la "Alteza Serenísima" para el extranjero. 

¿Quién signió'entóaces de gobernador? 
El mismo Comonfort por unos cuantos dias, y despues entró 

como interino D. Santos Degollado, 
¿Qué clase do persona era el Sr. Degollado? 
Era originario de Cuoupao en Michoacan y habia sido sacristan 

mayor de la catedral de Morelja, en donde se pronunció contar 
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Santa-Ama, ayudado según se dice, por el clero jegular de aquel 
obispado, el cual estaba ofendido porque Santa-Anna no cum-
plió su promesa de prestar la coaccion civil para pago de diezmos 
y porque al contrario, trataba de que se suprimieran los conven-
tos por medio del obispo Sr. Munguii, comisionado al efecto. El 
Sr, Degollado era un eminente ciudadano, de corazon magnanimo, 
de carácter tolerante y de principios liberales progresistas. Fue 
el fundador del grau teatro que lleva su nombre y que entonces 
se llamaba de Alarcon. En este tiempo comenzó en Tepic la 
rencilla entre las casas Barron y Castaños, hbvo una acusación 
contra Degollado y despues fué el génnen de^uua guerra de car-
tas que ha causado muchas desgracias al Estado. ( 

¿Quién gobernó la iglesia en este tieroj.o? 
El Sr. Aranda hasta 17 de marzo de 1S52 en que falleció por el 

rumbo de Sayula y en que entró á gobernar interinamente el ca-
bildo, siendo vicario el Dr. D. Pedro Espinos», quien ma6 tardo | 
fué consagrado obispo, como 6e diiá en la lección siguiente. 

¿Hasta qué año gobernó el Sr. Degollado? 
Hasta fines de 1855, en que le sucedió en el gobierno, como in-

terino, D Ignacio Herrera y Cairo, hasta principios del siguiente 
i ñ o en que tomó posesion el nuevo gobernador constitucional. 

LECCION VII. 

Sétimo periodo constitucional 

¿Quién fué el sétimo gobernador constitucional de Jalisco? 
El general C. Anastasio Parrodi, originario de San Lu's Poto-

si, jefe militar de importancia que había ayudado al triunfo de la 
revolución de Ayutla y vencido al general Osolb en una reacción 
posterior que apareció: tomó posesion del gobierno el dia 1 ? de 
marzo de 1857, siendo presidente de la República D. Ignacio Co-
monfort. 

¿Qué clase de gobierno fué el del C. Parrodi? 
Fué un gobierno de orden y moralidad, porque Parrodi era de 

un carácter caballeresco, no obstante que pertenecía al partido 
liberal; se expresaba cou muy pocas palabras, y ' e ra serio y re- r 
servado. Las personas de mejores antecedentes ocuparon los 
puestos públicos sin distinción do partidos y la tolerancia políti- I 
ca fué un hecho real en el Estado. 

¿Qné acontecimiento notable hubo en este periodo en todo t i 
pais? 

El cambio de constitución política de la República, su juramen-
to y una fuer te guerra de reacción conservadora que por esto ee 
encendió. 

¿Qué constitución se estableció? 
La de 12 de febrero de 1857, calcada sobre la de 24; pero con 

unas notables reformas que fueron las que provocaron la resis-
tencia. 

¿Cuáles fueron esas reformas? _ ^ 
El establecimiento de la tolerancia religiosa; la supresión de los 

conventos de monjas y clérigos regulares; la extinción de les bie-
nes ra¡6es de estas comunidades y demás instituciones religiosas, 
llamados, -manos muertas;" la supresión del culto público exter-
no, y la erección d i tribunales federales encargados de hacer res-
petar las garantías dt l hombre y del ciudadano, establecidas en ^ 
la constitución, por medio de los juicios de controversia. En to-
do lo demás, casi se reprodujeron en el nuevo código los prin- ; 
cipios del antiguo. 

¿Qué sucedió al establecerse la nueva constitución? 
Que como se mancó fuese jurada por todas las autoridades, 

provocó grandes resistencias y una terrib'e guerra de reacción. 
El presidente Comonfort, creyendo imposible poder gobernar con 
esa constitución, dió golpe 8e Estado en noviembre de 1857; mas 
c~mo los Estados no io secundaron, entregó el gobierno al presi- , 
deute de la Corte de Justicia, Lic. I». Benito Juárez, y salió fuera ;; 
del ptis. Juárez s^ vino á Guadulajara con su ministerio por h a -
ber triunfado en iíéxico la reacción; los Estados formaron una coa-
lición y pusieron al frente de sus fuerzas al general Parrodi, quien 
marchó rumbo á Guanajuato á batir al enemigo que ya venía de 
México. 

¿Quien quedó encargado del gobierno de Jalisco á la salida de 
Parrodi? 

El Lic. D. Gregorio Dávila, á principios de 1858. 
¿Cuál fué el éxito de la campaña de Parrodi? H< 
Fué derrotado por los generales D. Luis G. Osollo y D. Miguel 

Miramon, en el Estado de Guanajuato, y cuando volvió a Guads-
¡ajara con el resto de sus tropas, ee pronunció en esta plaza el co-
ronel Landa, quien puso preso al presidente Juárez y á los miem-
bros del Ministerio; trató do fusilarlos; mas como Parrodi se acer-
caba les dió en libertad V r e sa l i ó d é l a plaza. Juárez marchó 
rumbo á Colima, luego entró Parrodi á Gnadalajara, poco después 



¡le"ó Oáollo, y celebrada «na capitulación en San Pedro, quedó 
Jalisco y su capital en poder dei partido de la reacción. 

¿Quién sucedió en el gobierno? * . . 
Antes de ser ocupada la plaza, estuvo como gobernador interi-

no el Lic. D. Jesús Camarera; pero despues se entregó el gobierno 
al Lic. D. Pedro Ogazon, quien marchó con ói í los pueblos del 
Sur. 

¿T en la capital qué autoridad se estableció? __ 
Entraron como gobernadores d é l a reacción los Sres. Lio. D. 

Urbano Tovar y generales D. Francisco Casanova y D. José María 
Blancarta, hasta 1858. 

jQué sucedió entonces? 
Que despues de dos derrotas que sufrieron las fuerza« liberales 

en Atenquique y en San Joaquín, triunfaron en Cueyitas y sitia-
ron á Guadalajara, mandadas por D. Santos Degollado que era el 
general en jefe. 

¿Cuál fué el resultado del sitio? 
Despues de haberse prolongado p o r la flojedad en las operacio-

nes al fin ocuparou la plaza las tropas liberales, despues de ha-
ber'camado la ruina de muchos edificios por las minas de pólvo-
ra de que se sirvieron, habiendo concluido casi todo e. barrio de 
8anto Domingo. Los desórdenes y robos que cometieron ambas 
fuerzas beligerantes y sobre todo las sitiadoras, en las que había 
grandes bandidos como Antonio Rojas, llegaron a su colmo. 

iQué sucedió despues de tomada la plaza? 
cometieron represalias horrorosas: Blancarte fue asesinado 

por Rojas, y los jef.s reaccionarios Monayo y•Piélago fueron 
ahorcados en los balcones del obispado, habiendo habido la cir-
constancia de que esta último ya estaba herido y casi en agonía. 
Aunque es cierto que ellos habían cometido asesinatos político«, 
la manera con que sa les ejecutó en represalia fue propia de hom-
bres salvajes, vengativos, y émulos completos da Ulieja y a t 
Cruz, monstruos de la sociedad. 

¿Qaiéa siguió de gobernador en Guadalajara? 
Ei mismo Ogazon que habia entrado con las fuerzas sitiadoras. 
¿Qué sucedió despues? ; ... 
Vino Miramon con una respetable fuerza, derroto en Ponzitlan 

al jefa Pinzón, forzó el paso del rio y ocupó sin resistencia á 
Guadalajara, pues habia sido evacuada por las fuerzas liberales. 

¿Quién entró de gobernador? 
Al principio el general D. Leonardo Marque«, luego D. Luií 

Tapia y despues D. Savero del Castillo, también genera!, lo oual 
mcedió en los años de 1859 á 1860. 

¿Qué sucedió despues? 
Que fuá derrotado en Silae el generai Miramon por las fueraae 

del Norte, las cuales avanzaron luego sobre Guadalajara y le pu-
sieron sitio. 

¿Qué resultado tuvo? 
Las fuerzas sitiadoras eran muy considerables y pusieron en 

grave aprieto á la plaza: entonces vino en su auxilio el general 
Márquez; pero fué derrotado sin dispararse un tiro en el puente 
de Calderón, con lo cual la plaza tuvo que rendirse despues de un 
penoso y prolongado sitio. Castillo y los que lo acompañaban se 
retiraron rumbo á Zápopan y las fuerzas liberales ocuparon la 
capital de Jalisco á principios de 1860 en número como de 20.000 
hombres, mandados por el C. general Ignacio Zaragoza por en-
fermedad del C. Jesús González Ortega que era el general en jefe. 

¿Quién siguió entonces de gobernador? , , 
El mismo Sr. Ogazon, quien convocó h elecciones conforme á 

la nueva constitución del Estado. 
¿Pues qué, se reformó la constitución de 24? . 
Fué reformada en sentido retrógrado, estableciéndose en ella el 

poder judicial vitalicio, <5 sea por la vida de sus miembros, y. de -
signando como gobernador interino al presidenta de ese poder, 
oosa no autorizada en aquella constitución, que establecía un pe-
riodo de cuatro años para los miembros del peder judicial y de-
gienaba como gobernador interino i un miembro del Senado electo 
por el pueblo y no por otro poder. La nueva constitución tiene 
fecha de 6 de diciembre de 1857. 

¿Quién gobernó la iglesia en este tiempo? 
Por muerte del Sr. Aranda fué electo el Dr. D. Pedro Espinosa, 

originario de Compostela y vicario capitular que había sido de la 
iglesia de Guadalajara. . 

¿Qué clase de persona era el Sr. Espinosa? , 
Era un consumado teólogo y de un carácter afable y bondado-

so. Reparó el hospital de Belen y lo puso en el servicio expen-
dido en que se encuentra, poniendo á su servicio a las hermanas 
de la caridad; reformó el Hospicio, estableció en él la casa de cu-
na • hizo el establecimiento mas accesible a los menesterosos, 
colocando & su frente * las mismas hermanas de la candad, y 
dándole el servicio que en la actualidad tiene: desde entonce« 
pueden competir esos dos establecimientos de beneficencia pu -
blica con los mejores de su claso en Europa; reformo el palaoi» 



episcopal dándole la forma que hoy tiene, asi oomo el clerical y 
el templa de la Soledad, con la bonita torrecilla que aún «e ye; 
obedeció las leyes de desamortización para salvar los intereses 
de su iglesia; pero despnes cambió de par ecer por seguir la opi-
irion del Sr. Munguia, obispo de Michoacan; fué desterrado cuan-
do triunfó la guerra de reforma y estuvo en Roma en un concilio 
particular que hubo en esa época. 

¿Hasta qué año gobernó interinamente el Sr. Ogazon? 
Hasta 1 ? de marzo de 186Í en que entró al gobierno constitu-

cional. 

LECCION YIII. 

Octavo periodo constitucional. 

¿Quién fné el octavo gobernador constitucional de Jalisco? 
Él Lic. C. Pedro Ogazon, natural de Gnadalajara. gobernador 

interino qne ya era del Estado: tomó posesion el 1 ? de marzo 
de 1861, siendo presidente de la República el C. Benito Juárez. 

¿Qué clase de gobierno fué el del C. Ogazon? 
Fué muy combatido, tanto por el partido conservador como 

por una parte del liberal. El C. Jnarez expidió las leyes de re-
forma, independencia absoluta entre la Iglesia y el Estado, na-
cionalización de bienes eclesiásticos, exclaustración forzosa de 
regulares y monjas, matrimonio civil y otras, que cambiaban com-
pletamente las leyes y costumbres invet radas; y como el C. Oga-
zon, su secretario D. Ignacio L. Vallarta y demás políticos del 
gobierno, quisieran ejecutar esas reformas sin pérdida de tiem-
po, ein pararse en medios y contra el torrente de la opinion hu— 
bo una resistencia desesperada que caneó una revolución san-
grienta, con todos SUB excesos consiguientes. El gobierno tuvo 
que tolerar una horda de bandidos que se levantó con pretexto de 
reformadores, entre ellos Antonio Rojas, Rochin, Simón Gutierres 
y otros innumerables, los cuales cometieron toda clase de críme-
nes y asolaron el Estado, haciendo desaparecer la moralidad, el 
trabajo, la agricultura, el comercio y Ja fortuna de muchas fa -
mi ias. El part ido conservador toleró á los Maldonado. Coli-
milla Pata de palo, Garcia, Magallanes y otros que á nombre de 
la Religión robaban, estupraban y mataban Por otra parte, los 
bienes raices estaban ma6 ó menos gravados con capitales del 
clero; y como se facultó & los jefes militares para que los desvin-

colaran, estos cometieron mil injusticias y tropelías y acabaron 
de arruinar los giros de csmpo, ya destruidos con tanta contribu-
ción, tanto préstamo forzoso y tanto robo. Si á todo esto se a -
grega lu guer ra vandí l icaque provocó Lozada en el centro de 
Tepic, y los desaciertos que se cometieron mandando vaudidos á 
someterlo, q u e hicieron extragos, fácilmente se comprenderá que 
la consecuencia de todo esto, fué la desmoralización y la ruina del 
Estado. La mayor parte de las familias emigraron a otros pun-
tos, y solo de Guadalajara se ealcula en mas de cuarenta mil el 
número de personas que emigró para Guanajuato. Desde enton-
ces Jalisco q u e d ó arruinado y dejó de tener la alta consideración 
política que ha s t a entonces habia tenido en la República. 

¿Qué acontecimientos de importancia ocurrieron en ese t iem-
po? 

Ademas de la rebelión de I.ozada con los indios de la sierra de 
Alica, rebelión que no se pr do destruir, vino la invasión y la in-
tervención f rancesa y el imperio de Maximiliano. 

¿Qué causas prepararon esa intervención y qué influencia tuvo 
en Jalisco? ' ' ' 

El partido monarquista qoigo establecer el imperio pn vez de 
la República y para-ello apeló al auxilio de Napoleon III que rei-
naba eu"Francia. Se formó una coalicion entre España, Francia 
é Inglaterra, con pretexto de cobrar 6us deudas a México, y las 
fuerzas unidas de las tres potencias desembarcaron en Yeracruz. 
Se celebraron unos tratados preliminares para el arreglo de cuen-
tas; pero Francia no se conformó, y separándose de las otras naéio-
nes, marchó s o b r e Puebla en son de guerra. A ' l f u é 'errotado 
Laurencez por el general Zaragoza; pero despues vinieron mas 
franceses al mando del mariscal Forey y sitiaron y ocuparon á 
Puebla y despnes á México. Entonces marchó el general Bazái-
ne con cinco mil hombres sobre Jalisco y entró á Lagos. 

¿Qué sncer /a entretanto en Gnadalajsra?. 
Era tanta la debilidad y desorganización del gobierno, que ya 

no podía reducir ni á las gavillas de vandoleros del partido con-
trario. Colimiila con una chnema, atacó á la villa de Atotonil-
c o e incenoio Jos suburbios c'e la pobla ion; pero fué rechazado 
por los vecinos; en seguida denotó en la U j a al Lic. Urbano Gó-
mez que salid á batirlo con quinientos hombres, á los que lleva-
Da sin parque, para que no se le fueran á sublevar; despnes se a-
trevió á »tacar a Guad.lujara y f cé rechazado en la g: rita de San 
rearo , ün eso estado, fué necesario que el gobierno general in-
terviniera, p o r g u e Jalisco estaba acabando, y llegó el general D. 



Manud Doblado con el carácter de gobernador, con una fuer te 
división, y entró á Guadalajara en noviembre de 1662. 

¿Qué hizo el general Doblado? 
No pudo reorganizar la administración de Jalisco, porque ya 

era imposible, y se contentó con hacer algunos negocios do bienes 
nacionalizados," y dar una ley de hacienda. E i t r e g ó el gobier-
no al Lic. D. Jesns López Portillo; mas no siéndole posible r e -
f renar el bandidaje, á los pocos días renunció y volvió A reci-
b i r el G. Ogazon. A ese tiempo ya amenazaba la invaaion francesa 
á Guadalajara y fué nombrado gobernador el general D. José 
Maria Arteaga, que era el comandaute general de la plaza. 

¿Qué hizo Arteaga? • ¿ 
Empeaó á cometer tantas tropelías su gobierno, para obligar a 

los oiudadanos á que se hicieran soldados; impuso tantas g a b e -
las y prisiones inmotivadas, que exasperó los ánimos y mató el 
espir i ta público que pudiera haberse manifestado e n c o n t r a d o 
los franceses. Ya los ciudadanos solo atendían á su inmediata 
existencia, cuidándose poco del modo de ser. 

¿Hasta cuándo permaneció en la capital el general Arteaga? 
Has ta diciembre de 1863 en que evacuó la plaza por la aproxi-

mación de los franceses y se fue á incorporar con el ejército del 
centro que mandaba en el Sur el general D. José López ü raga . 

¿Que sucedió entonces? 
Los franceses ocuparon á Guadalajara y pusieron autoridades 

con el nombre de prefectos. 
¿Quiénes fueron esos prefectos? 
Al principio el general D. Mariano Moratt , despues D. Domin-

go Llamas, y en seguida el general D. Rómulo Diaz de la Vega. 
Establecido el imperio de Maximiliano, entró de prefecto el Lic. 
D. Jesús López Portillo, y luego que ascendió á comisario impe-
rial, volvió D. Mariano Morett. Despues entró de comisario el 
general D. José María García luego D. Ignacio Gutierrez y de pre-
fecto elLic. D. Juan C Jontan, hasta fines de 1867 en que la plaza 
f u é ocupada por los repúblicanos. Durante esa época, se e m p e -
draron y embanquetaron muchas calles y se eBtrenó el teatro do 
Degollado por la eminente cantatriz mexicana, Angela Peralta. 

¡Qué c'ase de gobierno se estableció en el Sur? 
El general Arteaga siguió de gobernador, hasta que se incor-

poró con ü raga , quien nombró al general Antonio Neri, quedan-
do Arteaga con el mando de las armas; y despues de la defección 
de T r a g a fué nombrado el general Anacleto Herrera y Oairo, de-
jando el mando cuando el ejérci to salió á la expedióióu d» J t -

quijpan, y. tomó,el gobierno el Lic. D. J o t e María G. Hermosillo, 
hasta ía destrucción del ejercito, en que volvió Herrera y Cairo, 
qnien solo se ocupó de hacer un plan de defensa llamado "Pacto 
de ¿acate Grul lo/ ' que consistía en destruir pueblos, talar caro» 
pos y cometer toda clase de exesos, que por fortuna no se puso 
en práctica porque los franceses a v a n a r o n para el Sur. 

¿Qué sucedió despues? 
En 1866 ee re t i raron las fuerzas francesas, y Jalisco quedé cus* 

todiado por soldados franceses enganchados y por mexicanos. En 
ese t iempo el general Ramón Corona m t n d ó desde Sinaloa al co -
ronel Eulogio Parra con nna fuerza de quinientos hombres. Es-
te se estableció en Antlan y á fines de aquel ano, unido al g e n e -
ral Amado A. Guadarrama y á D. Miguel Brizupla, avanzó hacia 
Santa Ana Acatlan. A ese tiempo el comisario imperial D. Ig-
nacio Gutierrez destacó una fuerza de ^franceses sobre el cam-
pe republicano y se t ravó una acción r< nidísima en un punto lla-
mado "La Coronilla," en donde fueron derrotados los franceses, 
quedando neos en el campo de batalla y prisioneros los demás, 
lo cual sucedió el dia 18 de dici mbre de 1866. En la noche do 
ese dia se fugó para México el comisario imperial con toda la 
guarnición de la plaza y autoridades del imperio, y el comercio 
se encargó de la seguridad pública mientras Parra ocupaba la 
plaza. 

¿Hasta cuándo llegó Parra? 
Hasta tres dias despue.s. y fué recibido con repiques y salvas, 

habiendo entrado á buadala jara con todos los pricioneroe france-
ses. Entonces él siguió con el gobierno, dirigido por el Lic . 
Emeter io Robles Gil. 

¿Hubo persecuciones y represalias? 
Las fuerzas de Parra tenían una disiplina admirable, y no c o -

metieron el mas leve desorden, ni es te jefe persiguió a n a d i e : 
asi es que el tránsito de uno á otro órden de cosas político, so 
efectuó con tanta regularidad y tanta tolerancia, como nunca s e 
había visto otra cosa igual: los giroB no sufrieron paralización J 
apenas se hizo notar el cambio, por el órden perfecto que se in-
t rodujo . Despues llegó García de la Cadena con nna chusma d e -
senfrenada: pero el comandante de la plaza D. Donato Guerra, lo 
notificó la salida de Guadalajara y quedó libre el Estado de esa 
nueva calamidad. 

¿Quién Buoedió en el gobierno? 
En febrero do 1661 llegó d e Occidente el general Corona con 
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la división de su mando, y luego que ocupó i Guadalajara nom-
bró de gobernador interino á D. José Antonio Gómez Cuervo, per-
sona á quien debió importantes servicios privados en otra época. 

¿Qué couducta observó este señor? 
Una conducta moderada, liberal y digna de un verdadero repu-

blicano. La tolerancia política y la libertad, fueron un hecho 
real. En e*e tiempo Corona marchó para QilerítarO y después de 
haber sido derrocado el imperio en setiembre de aquel &ño, se 
procedió en Jalisco á la elección de gobernador constitucional. 

¿Que suceso notable hubo en el. órden eclesiástico^ duraute la 
época del imperio? 

En 1863 U diócesis de Guadalajara fué elevada á la categoría 
de metrópoli, quedando con cuatro diócesis sufragáneas, Zacate-
cas, Durango, Linares y Sonora. 

¿Quién'fue el primer arzobispo de la nueva iglesia metropoli-
tana? 

El Dr. D. Pedro Espinosa, obispo que era de la diócesis de 
Guadalajara, quien tomó póscsion hasta principios de 1865 en 
que volvió de su destierro de Roma y gobernó la metrópoli has -
ta fines de 1866, en que murió en la ciudad de México y siguió 
gobernando el cabildo en sedo vacante. 

LECCION IX. 
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Noveno periudo conttitu'cioncl. 

¿Quién fué el noveno gobernador constitucional de Ja'isco? 
El C. José Antonio Gómez Cuervo, originario de Tequila, labra-

dor y comerciante, gobernador iuterino que era del Estado: tomó 
poBesion el dia 1 ? de marzo de 1668, siendo presidente, de la 
República el C. Benito Juárez. 

¿Qué clase de administración fué la del C. Gómez Cuervo? 
Fué de las mas tolerantes é ilustradas que ha tenido.el Estado, 

pues no obstante que Gómez Cuervo era un Lbiador, tenía muy 
buen sentido común para elegir sus empleados, mucha honradez 
y buena fé, cualidades importantes para un buen gob emo repu-
blicano. A pesar de la toleraucia de Goraez Cflervo para <-on la o-
posicion, esta lo atacó de una manera brusca, organizada en un 
partido ilamado "Union Liberal," compuesto en su mayor parte 
de los hombres que figuraron en el gobierno del C. Ogazon. Gó-
mez Cuervo fué acusado ante el congreso de la Union, por haber 
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permitido la ejecución de unos plagiarios, no obstante la suspen-
sión del juez de Distrito: fué declarado culpable y se encargó 
interinamente del gobierno el Lic. Emeterio Robles Gil como pri-
mer insaculado electo por la Legislatura; pero no habiendo pena 
que pudiera imponerle la Corte de Justicia al acusado, volvió el 
C. Gómez Cuervo á encargarse del gobierno. Algún tiempo des-
pees, 6e desató la revolución de 8an Luis y Zacatecas; los suble-
vados invadieron à Jalisco y el gobernador pidió se declarase en 
estado de sitio al Estado, mientras pasaba la tormenta; reasumió 
el mando el jefe militar, coronel D. Florentino Carrillo; pero ha-
biendo sido deshechos los sublevados en~el rancho de "Lo da 
Ovejo," por las fuerzas del general. Rocha, se restableció el o r -
den constitucional y el C. Gómez Cuervo volvió a l gobierno. 

¿Qué sucedió despues? 
La oposioion logró hacerse de la nueva Legislatura, .y ante esta 

fné acusado de nuevo el gobernador constitucional, por infrac-
ción á la constitución del Estado. Declarado culpable, no entre-
gó el gobierno, y á la vez fué nombrado gobernador sustituto el 
insaculado Lic. D. Aurelio Hermoso, quien de nombre tuvo el go-
bierno, así como do hecho lo tuvo Gómez Cuervo, habiendo en -
tonces un conflicto entre los poderes-del Estado, porque la Legis-
latura desconocía al gobernador censtitucional y este á la Legis-
latura, porque funcionaba fuera de su periodo, y á la vez el tri-
bunal de justicia, presidido por D. Jesus Camarena, se declaró en 
estado de sitio y suspendió la administración do justicia en todo 
e] Estado, cosa que jamas se habia visto por abáurda y atentato-
ria á las garantías sociales. No obstante, tal estado de cosas du-
ró ocho meses. 

¿Cómo terminó el conflicto? 
La Legislatura declaró que el periodo constitucional de Gómez 

Cuerve debia contarse des^e que este señor entró al gobierno 
como interino, nombrado por el general Corona, y según esto, con-
cluía el último de febrero de 1871, es decir, á los tres años de 
haber tomado posesion como goberhador electo por el pueblo: 
como consecuencia, al espirar ese cómputo, acabó también el pe-
riodo de los insaculados y entró como gobernador sustituto el 
presidente vitalicio del tribunal de justicia, Lic. D. Jesus Cama-
rena, quien se dió & conocer con tal caráctar á los poderes de la 
Union. Reconocido por ellos, fué sostenido por el general Coro-
na, jefe de la guarnición federal del-Estado, y el C. Gómez Cuer-
vo tuvo que huir para San Luis Potosí. Entonces el gobernador 
interino convocó á elecciones y estas se efectuaron por medio" 
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la división de su mando, y luego que ocupó i Guadalajara n o m -
bró de gobernador interino á D. José Antonio Gómez Cuervo, pe r -
sona á quien debió importantes servicios privados en otra época. 

¿Qué couducta observó este señor? 
Cna conducta moderada, liberal y digna de un verdadero repu-

blicano. La tolerancia política y la libertad, fueron un hecho 
real. En e*e tiempo Corona marché para Qtferétaro y después de 
haber sido derrocado el imperio en setiembre de aquel año, so 
procedió en Jalisco á la elección de gobernador constitucional. 

¿Que suceso notable hubo en el. órden eclesiástico^ duraute la 
época del imperio? 

En 1863 U diócesis de Guadalajara fué elevada á la categoría 
de metrópoli, quedando con cuatro diójes is sufragáneas, Zacate-
cas, Durango, Linares y Sonora. 

¿Quién'fue el primer arzobispo de la nueva iglesia metropoli-
tana? 

El Dr. D. Pedro Espinosa, obispo que era de la diócesis de 
Guadalajara, quien tomó póscsion hasta principios de 1865 en 
que volvió de su destierro de Roma y gobernó la metrópoli h a s -
ta fines de 1866, en que murió en la ciudad de México y siguió 
gobernando el cabildo en sedo vacante. 
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Noveno periudo constitucional. 

¿Qu'én fué el noveno gobernador constitución al de Ja' isco? 
El C. José Antonio Gómez Cuervo, originario de Tequila, labra-

dor y comerciante, gobernador iuterino que era del Estado: tomó 
poBesion el dia 1 ? de marzo de 1668, siendo presidente, de la 
República el C. Benito Juárez. 

¿Qué clase de administración fué la del C. Gómez Cuervo? 
Fué de las mas tolerantes é i lustradas que ha tenido.el Estado, 

pues no obstante que Gómez Cuervo era un Lbiador , tenía muy 
buen sentido común para elegir sus empleados, mucha honradez 
y buena fé, cualidades importantes para un buen gob erno repu-
blicano. A pesar de la toleraucia de Gómez Cflervo para <-on la o-
posicion, esta lo atacó de una manera brusca, organizada en un 
partido ilamado "Union Liberal," compuesto en su mayor parte 
de los hombres que figuraron en el gobierno del C. Ogazon. Gó-
mez Cuervo fué acusado ante el congreso de la Union, por haber 
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permitido la ejecución de unos plagiarios, no obstante la suspen-
sión del juez de Distrito: fué declarado culpable y se encargó 
interinamente del gobierno el Lic. Emeterio Robles Gil como pri-
mer insaculado electo por la Legislatura; pero no habiendo pena 
que pudiera imponerle la Corte de Justicia al acusado, volvió el 
C. Gómez Cuervo á encargarse del gobierno. Algún tiempo des-
pues, 6e desató la revolución de 8an Luis y Zacatecas; los suble-
vados invadieron à Jalisco y el gobernador pidió se declarase en 
estado de si t ia al Estado, mientras pasaba la tormenta; reasumió 
el mando el jefe militar, coronel D. Florentino Carrillo; pero ha-
biendo sido deshechos los sublevados en~el rancho de "Lo da 
Ovejo," por las fuerzas del general. Rocha, se restableció el o r -
den constitucional y el C. Gómez Cuervo volvió al-gobierno. 

¿Qué sucedió despues? 
La opoBioion logró hacerse de la nueva Legislatura, .y ante esta 

fué acusado de nuevo el gobernador constitucional, po r in f rac-
ción á la constitución del Estado. Declarado culpable, no en t re -
gó el gobierno, y á la vez fué nombrado gobernador sust i tu to el 
insaculado Lic. D. Aurelio Hermoso, quien de nombre tuvo el go-
bierno, así como de hecho lo tuvo Gómez Cuervo, habiendo e n -
tonces un conflicto entre loa poderes-del Estado, porque la Legis-
latura desconocía al gobernador constitucional y este á la Legis-
latura, porque funcionaba fuera de su periodo, y á la vez el tri-
bunal de justicia, presidido por D. Jesus Camarena, se declaró en 
estado de sitio y suspendió la administración do justicia en todo 
e] Estado, cosa que jamas se habia vis to por absurda y a tenta to-
ria á las garantías sociales. No obstante, tal estado de cosas du-
ró ocho meses. 

¿Cómo terminó el conflicto? 
La Legislatura declaró que el periodo constitucional de Gómez 

Cuervo debía contarse des^e que este señor entró al gobierno 
como interino, nombrado por el general Corona, y según esto, con-
cluía el último de febrero de 1871, es decir, á los tres años da 
haber tomado posesion como goberhador electo por el pueblo: 
como consecuencia, al espirar ese cómputo, acabó también el pe-
riodo de los insaculados y entró como gobernador susti tuto el 
presidente vitalicio del tribunal de justicia, Lic. D. Jesus Cama-
rena, quien se dió & conocer con tal caráctar á los poderes de la 
Union. Reconocido por ellos, fué sostenido por el general Coro-
na, jefe de la guarnición federal del-Estado, y el C. Gómez Cuer-
vo tuvo que huir para San Luis Potosí . Entonces el gobernador 
interino convocó á elecciones y estas se efectuaron por medio" 
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déla presión de l a . f a ena federal y de la administración local, y 
resultó electo por la'fnerza, según se dijo, el nneyo gobernador 
constitucional. 

jQné mejoras se efectuaron durante la administración del & 
Gomes Cuervo? 

Be estableció el telégrafo del Manzanillo k León y la navega-
ción por vapor en el lago de Cbapala; se abrió una calle al través 
del convento de Santa Ménica y se plantó el jardín de Zaragoza 
en donde estaba la huerta do aquel convento; también se plantó 
el jardín de San Francisco, 

¿El gobierno eclesiástico qué mejoras hizo en la capital? 
El enverjado del atrio de. éatedral que es de buen gesto. 
¿Quién sucedió en la Sede metropolitana de Guadalajara al Sr. 

Espinosa? 
El Dr. D. Pedro Loza, originario de Sonora y obispo suf ragá-

neo de aquella diócesis: tomó posesion en principios de 1860. 
¿Qué clase de gobierno lia sido el de esto prelado? 
Se ha distinguido po r6n tolerancia en una épcca en que las 

cuestiones religiosas están ¿ la órden del dia, así como los conflic-
tos con la autoridad civil. Nada mas se puede decir por ahora. 

¿Qué mejoras se han ejecutado en este tiempo? 
Se ha construido el hermoso ciprés de mármol de Carrara, en la 

catedral, para el que dejó fondos el Sr. Espinosa; se ha reparado 
el pavimento de este edificio y se ha adornado considerablemen-
te en BU interior. 

LECCION X. 

Décimo periodo constitución*. I. 

¿Quién fué el décimo gobernador constitucional de Jalisco? 
El Lic. C. Ignacio L. Vallarla, originario de Guadalajara y 

uno de los abogados mas notables de Jalisco: á su nombre tomó 
posesion del gobierno el insaculado C. Félix Barron el 15 de 
junio de 1871, siendo presidente de la República el C. Benito 
Juárez 

¿Qué clase de gobierno ha sido el del C. Vallaría? 
Los antiguos egipcios tenían la costumbre de no hablar ni 

bien ni mal de sus reyes, s i nohas t a despues de que fallecían 
Entonces Be averiguaba su conducta, y si babia sido buena, se les 
tributaban grandes honores y se les levantaban eess colosales 

pirámides que aún se admiran; pero si habia sido mal», ee le» ne-
gaba sepulcro y BU memoria era entregada Á la execración de las 
generaciones futuras. La severidad histórica exige que tampo-
co nosotros hablemos de nuestros gobernantes hasta que dejen el 
puesto, tanto para no comprometer la imparcialidad de la histo-
ria, como porque un gobierno puede ser malo al principio y bue-
no al fiu ó al contrario, y es preciso que la censura y los elogios 
vayan unidos. Por eso nada podemos decir todavía de la actual 
administración del Estado. 

¿Qué mejoras se han efectuado en este periodo? 
El palacio de gobierno que estaba en ruinas desde el año de 

68. ha sido reedificado con elegancia, y en 6U centro BE ha cons-
truido en el segundo piso un bonito y costoso salón para las se-
siones del cuerpo legislativo. El departamento de la Cárcel Cor-
reccional, destinado á la administración de justicia, esfácat í con-
cluido y en servicio. Poco falta para que también lo estén to-
dos los ambulatorios y celdillas de presos y en corriente todo el 
grande edificio. ' Los presos han sido ya trasportados á él, y tie-
nen nna escuela de primeras letras y talleres de rebocería, zapa-
tería, carpintería, berrei ía y albañilería, así como una fotografía 
para sacar sus retratos y agregarlos & los procesos. También se 
ha plantado un bonito jardín en la plazuela que está al frente del 
edificio y se han liechó 246 varas del muro exterior del contado 
Norte. Todas e*tas mejoras 6on debidas al empeño del Lic. D. 
José María I. .Garibay. presidente de la Junta de la Penitencia-
ría, y al tesorero Sr. D. Francisco Martínez Negrete, que antici-
paba fondos de BU propio peculio y Bin rédito, para que los tra-
bajos de la obra lio se suspendieran. Desde 1872 hasta la fecha 
se han gastado 30,023 $ y centavos, ignorándose el costo total de 
la obra, por falta de apuntes. También 6on dignos de memoria 
les Sres. D. David Bravo, arquitecto de la Penitenciaria, y el se-
cretario de la Junta D. Mariano Castillo, por la cooperacion que 
han tenido en esos adelantos. Ultimamente ha sido nombra-
do gobernádor del establecimiento el Sr. D. Juan Alatorre, p e r -
sona de recomendables antecedentes y de quien se espera mu-
cho provecho en favor del instituto penitenciario. 

Qué arzobispo gobierna actualmente la metrópoli? 
El mismo Sr. Loza de quien ya Be habló. 
¿Qué cosa notable ha hecho en estos -últimos tierapoe? 
Concurrió al Concilio del Vaticano, y b 6u vuelta, ha quitado 

la propiedad de los curatos, con objeto de que los curas no crien 
grandes'intereses materiales, abandonando los espirituales de BU 
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feligresía, y á la vez, para poderlos remover l ibremente cuando 
así convenga á los intereses públicos de la iglesia. También ha 
legitimado, en el fuero de la conciencia, las adquisiciones de bie-
nes eclesiásticos secularizados, mediante un arreglo con los po-
seedores; y últimamente, con motivo de las azouadas contra los 
protestantes , ha dirigido circulares á los párrooos para que i n -
fundan entre el pueblo la tolerancia y la caridad con los d i s i -
dentes. Todas esas disposiciones revclau el carácter del prelado 
y de su gobierno. >• _ 

¿Qué otras mejoras se han efectuado en estos últimos anos? 
Se han abierto t res calles al través del convento de Sólita Ma-

ría de Gracia y una en el de Jesús María, se ha plantado el pe-
queño jardín de Santo Domingo y se han comenzado á construir 
dos temp 'os católicos y á reedificar otros dos. 

¿Guales « m? . 
El d8 la Purísima junto á la garita do San AndreB, el de .a t r i -

nidad, por el barrio del Arenal, la parroquia del Pilar y la cap i -
lla del Carmen. 

¿En qué estado se hallan la beneficencia y la instrucción? 
Existe el Hospicio en que se socorre á más de quinientas per-

sonas, d i sde el niño de c u i a hasta el anciano decrépito; el h o s -
pital de Belen que puede competir en sarvicio con los mejores 
de Europa, y la Casa de Asilo sostenida por la Sociedad Católica: 
hay diez escuelas municipales de primeras letras para mnos, 
otras tantas de niñas y muchas particulares; un liceo de varones 
y otro de mujeres para instrucción secundaria y un insti tuto de 
instrucción profesional en que se confieren los t í tulos de aboga-
do, médico, matemático, escribauo y* farmacéutico; el clero tiene 
su'seminario de instrucción secundaria y profes-onal para la car-
rera eclesiástica y un colegio Rodbe y catedras de leyes en el ar-
zobispado; pero el plantel mas importante es la escuela de ar tes . 

¿Habladme de ese establecimiento? 
En 1841 el general Paredes lo estableció bajo la dirección del 

ilustre D. Manuel López Cotilla, en la antigua Albóndiga, feo edi-
ficio con unos cuantos talleres, una escuela y veinte alumnos; eu 
1850 se aumentaron los fondos, los talleres y los alumuos, y por ' 
muerte del Sr. Cotilla, se puso de d i rec tora l Lic. D. Dionisio Ro-
dríguez, y desde entónces ba ido en progreso debido á los d e s -
velos de esto señor y del Lic. D. Juan G. Mallen: el edificio reci-
bió una elegante forma, y se añadió al instituto, el convento de 
San Agustín; se colocaron talleres de todas las artes y oficio« que 

ae cultivan en México y el número de alumnos llega hoy á dos-
cientos cincuenta y tantos. 

¿Qué suceso notable se regis t ra en esta época? 
Los indios de la sierra de Alica, acaudillados por Manuel L o -

zada, se rebelaron contra el gobierno y marcharon sobre Guada-
lajara en número de diez mil con tres piezas de artillería y bue-
nas armas de fuego. En la villa de Tequila fueron contenidos 
por la resistencia heroica del vecindario, pero al fin ocuparon esa 
poblacion y marcharon sobre la capital. El general de divisjon 
D. Ramón Corona, comandante de la plaza, no tenia fuerzas com-
petentes para batirlos; pero no obstante esto, tuvo el arrojo de 
salirlos á encontrar con dos mil y tantos hombres. En un punto 
llamado "La Mojonera," cerca de Zapopan, los encontró y se dió 
una fuer te batalla. Los indios fueron rechazados y huyeron en 
completa fuga, y el vencedor salvó á Guadalajara de los horrores 
del pillaje. Posteriormente fueron batidos completamente en la 
misma sierra por el general D. José Caballos, y Lozada cayó pri-
sionero y fué fusilado ca Tepic, concluyendo con esto la insur-
rección y quedando salvo el Estado de una terrible guerra de 
castas Coa la relación da este suceso, cerramos ya el curso de 
asta historia que proseguiremos en las ediciones poster iores . 

FIN. 
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ERRATAS NOTABLES 
• • DE LA 

F R I M E R A P A R T I * 
Pag. Línea. Dice. Léase. 

• 

4 1 laa rodelas ó escu- los rodeleros ó escu-
• 

dos. deros. 
7 20 y; por fin y por fin, 

• 19 Cocolixiootl Cocolixícotl : 
il 44 calientes sas habita-valientes sus habitua-

ciones tes 
9 12 Yahuàlica Xochipílan. 

13 3 Altaqniaquito Atlaquiaquito 
11 17 adboe adobe 
13 12 maquiahuitl macuáhuitl 
II 18 chimatl chimali 

21 13 Zama Zoma 
23 10 Amutlan Amólan 
28 9 Tzancanac Izancanac 
§3 33 Xaatámetl Xaotámetl 
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ERRATAS NOTABLES 
D E L A 

SEGUNDA PARTE. 
Pag. Línea. Dice. 

=9i 

Léase. 

1 7 poitico ecesiástico. político eclesiástico. 
5 39 percances. pormenores. 

10 20 oidor. oidor de la Audiencia 10 20 
de Lima. 

35 • 34 Rivero. • Rivera. 
36 1 Idem. / Idem. 
48 31 Vario. Vazco. 
61 2 septentrional. Betentrional. 
88 9 RoeaB. Resas. 
89 6 Iturbide. de Iturbide. 

32 septentrional. setentrional. 
1) 33 principal. principe. 

104 29 1834, 1844. 
105 32 1847. 1848. 




