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Ministerio de Justicia é Instrucción pública.— 
Sección 2*—El Presidente de la República, á 
quien di cuenta con el ocurso de vd., fecha 31 de 
Enero próximo pasado, de conformidad con lo 
que solicita, y en atención á que ha llenado Ios-
requisitos prevenidos en los artículos 1349 y 1350 
del Código Civil, ha tenido á bien declarar que 
gozavd. de la propiedad literariade la obraque ha 
escrito y publicado, intitulada: HISTORIA ELE-
MENTAL DE MEXICO, con los de rechos q u e res-

pecto á la misma obra desea reservarse, y le con-
ceden los artículos 1269 y 1274 del referido 
Código. 

Dígolo á vd. para su conocimiento y satisfac-
ción. 

Libertad y Constitución. México, Febrero 3 
de 1881.—Montes.—Ciudadano Lic. Tirso Ra-
fael Córdoba.—Presente. 

HISTORIA 

POR 

TIRSO RAFAEL CORDOBA, 
P R E S B I T E R O . 

Segunda Edición. 



i l sr. Lic. D. Antonio I o n . 

Patricio esclarecido, magistrado incorruptible y 
justiciero, protector de los estudios y amigo de-
cidido de la juventud, dedica el autor esta obra, 
como débil testimonio de vivo reconocimientof 
de antigua y sincera amistad. 

Tirso Rafael Córdoba. 
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ALGUNAS PALABRAS SOBRE EL LIBRO. 

La fecunda pluma de nuestro distinguido ami-
go el Sr. Pbro. Lic. D. Tirso R Córdoba, escritor 
t n ventajosamente conocido en el campo de las le-
tras mexicanas enriquecidas por él en breve tiempo 
con notables producciones que ceden en honra su-
ya y de la literatura patria, y le han valido merecí' 
do renombre, publica ahora un interesante libro, 
que no será el que menos contribuya á afirmar la 
reputación de que goza, y derramar copiosos fruto 3 
en la sociedad para la"cual lo ha escrito. 

No nos proponemos formar su juicio en estas lí-
neas : la tarea seria superior á nuestras fuerzas; y 
lejos, quizas, de conseguir que resaltaran las belle-
zas en que abunda la obra al pálido reflejo de nues-
tras observaciones, sombrearíamos con ellas el cua-
dro de luz que á la vuelta de estas páginas se presenta 



á los ojos del lector. Ni aun siquiera vamos 6 re-
comendar el libro para que corra con fortuna entre 
los sabios y los niños, á quienes el hermoso ejemplar 
de método y de dicción castiza, ofrece sabroso pasto; 
el de los recuerdos á los primeros, y de una ense-
ñanza exhuberante á los segundos. A tal altura se 
encuentra colocado el Sr. Córdoba, que sus traba-
jos obtienen solamente con ser suyos, la recomen-
dación mas eficaz. 

Queremos nada mas, referir las impresiones que 
La dejado en nosotros la lectura de la Historia Ele-
mental de México que con tan modesto título hoy 
da á la estampa el apreciable autor del Manual de 
literatura, de las Poesías y del Lavalle que andan 
con crecida boga en los colegios, en poder de eru-
ditos y estudiantes y en las piadosas manos del sexo 
que por excelencia se complace con las meditacio-
nes religiosas; y agregar que el objeto á que nues-
tro D. Tirso encaminó sus últimas tareas, lo ha al-
canzado felizmente, sin que lo desautorizado de la 
pluma que tal afirmación escribe, disminuya un pun-
to de la verdad que encierra. 

Consiguió el autor reunir diestramente la utili-
dad con la dulzura, que en producciones de deter-
minado género, entre ellas las que á la enseñanza 
se destinan, no se avienen con frecuencia; y dester-
ró de las páginas del libro aquella sequedad que á 
incita á las inteligencias juveniles á menudo des-

viar su atención de los estudios serios. Y no porque 
sean los históricos de los mas amenos, se hallan ab-
solutamente exentos de esa circunstancia, pues nar-
ran hechos é incidentes que aunque trascendentales 
para los ensayos críticos y las apreciaciones filosó-
ficas, no se estiman bajo semejante aspecto por la 
capacidad demasiado tierna y el juicio todavía dé-
bil de pequeños niños. 

Todo lo ha revestido el Sr. Córdoba de una for-
ma atractiva que hará el deleite de los alumnos al 
encomendar á la memoria las reseñas tradicionales 
que han de conducirlos por extenso y variado ter-
ritorio, que en peregrinaciones seculares recorrie-
ron los pobladores primitivos del suelo que habi 
tamos, y harán que asistan al espectáculo de la fun-
dación y el crecimiento de pueblos y de reinos, que 
ora dominados ycaiHos, ora levantándose y cobran-
do superiores bríos despues de la desgracia, escri-
bieron en sus anales, tan importantes como pinto-
rescos, rasgos de una civilización que si bien afeaban 
en ciertos puntos manchas supersticiosas y sangrien-
tas, presenta en otros signos de adelanto y de gran-
deza indisputables. 

Surgirán á los ojos de los jóvenes lectores, cual 
si brotaran de la tierra en que ha tantos años ya-
cen sepultados, los bravos capitanes y los reyes 
justicieros y entendidos que hicieron prosperar es-
tas regiones, y asentaron y acrecieron sus dominios 



sobre países que se vieron florecer acariciados por 
el bienestar y por la gloria, al próvido y benéfico 
impulso de soberanos y caudillos que, rayos en la 
guerra, se mostraban padres solícitos de sus sub-
ditos, á la sombra de la paz. Querrán devorar con 
BUS miradas los monumentos de Tula y de Texcoco, 
las regias mansiones de esta imperial ciudad, los 
verjeles que se mecían mansamente sobre las on 
das de los lagos; y ha de parecerles que el valle, 
admiración todavía de los viajeros, resucita en su 
presencia semejando un prodigio de las hadas, y tal 
como se descubiió por la primera vez á la vista 
atónita de los soldados españoles. Han de familia-
rizarse con la empresa de Colon que parece una le-
yenda mitológica, y no fué, quizas, sino el resultado 
de inspiración celestial: creeránse zozobrando en 
mares ignotos á bordo de frágiTcarabela; y hoy, que 
el niño vive en tierras por aquel génio adivinadas, 
sentirá que las lágrimas surcan sus mejillas, al re-
cordar cuánto acíbar hizo la negra ingratitud que 
apurase el almirante. Al tocar el período de con-
tacto definitivo entre el Viejo y el Nuevo-Mundo, se 
imaginarán que ponen las suyas sobre las huellas 
del conquistador; que con él atraviesan por en me-
dio de los dos gigantes de perpetuas nieves, tras 
cuyas blancas cimas se dibujaban los horizontes de 
perpetua primavera; que saludan con el capitan de 
los reducidos tercios iberos á las suntuosas emba-

jadas de Moctezuma; que al son de las guerreras 
trompas cruzan el sendero mágico que por las ori-
llas de las aguas condujo al héroe á la capital de 
los palacios; y que contemplan el cuadro de esplen-
didez, de admiración y movimiento del pueblo y de 
la corte mexicanos, al presentir estupefactos que el 
suelo hollado por la plan ta délos hombres del Orien-
te, cuyas bruñidas armaduras reverberaban á los 
rayos del sol, y retemblando bajo el férreo casco de 
los corceles, iba á experimentar una trasformacion 
completa en sus destinos. 

Metamorfosis desenvuelta y realizada mas bien 
con la Cruz del misionero que con la espada del 
guerrero. Comprenderán los que paseen sus mira-
das sobre el libro, que tantas heridas y tanta san-
gre, abiertas las unas, corriendo la otra en las guer-
ras de la conquista, solamente pudieron restañarse 
al influjo y con los consuelos santos y regenerado-
res del cristianismo. Tras el imperio gentil, que re-
cibió el golpe supremo délos bergantines de Cortés, 
se destacará la Nueva-España cristiana prediciendo 
al México segunda vez independiente, pero ya pro-
fundamente católico, de 1821. Y al recorrer con 
ansiosa rapidez la obra, se leerá en sus hojas el pro-
digio que puso á la neófita, desfallecida y subyu-
gada, en segurísimo regazo é invulnerable patro-
cinio, tendiéndole desde el Tepeyac la amorosa dies-
tra, LA INMORTAL MALEE DE DIOS. 



rx 
Nace en seguida otro ínteres: el de las narracio-

nes de los tres siglos del dominio español; el de la 
historia de la colonia y los vireyes, nudo que ata la-
época que se cerró con el desastre de Guatimoctzin, 
y la época en cuyo coronamiento fulguran las glorias 
delturbide. En la galería délos siglos 16, 17 y 18, 
descuellan figuras que enseñan altos ejemplos de 
virtud. Cubiertos con el severo traje de los magis-
trados españoles, parece que se sienten palpitar co-
razones generosos y se adivinan almas bien templa-
das, de hombres superiores que se entregaron con 
encendido celo á las labores mas arduas de la jus-
ticia y de la caridad. Eu los recuerdos monumen-
tales de los trescientos años, quedó indeleblemente 
estampado el sello de aquel genio cuyo nombre re-
gistran con respeto los anales del mundo, y tras-
portó aquende los mares el varonil aliento y el hi-
dalgo espíritu de los descendientes de Pelayo, para 
trasmitirlo á nuestras venas. 

Los heroicos sucesos de la independencia se ve-
rán, por fin, mas cercanos á nosotros, intervinien-
do en ellos, como actores y testigos, nuestros pa-
dres y nuestros abuelos: reproduciránse en las ima-
ginaciones juveniles cual escenas de familia, los 
episodios de la insurrección, y repetirán los niños, 
vivamente excitados, y á guisa de los entretenimien-
tos do invierno que se relatan al fuego del hogar, 
las acciones de las Cruces y Calderón, las campañas 

de Morelos, el fugaz relámpago de los arrojos d« 
Mina, la piadosa generosidad de Bravo, y la entra-
da triunfal entre estrepitosos vítores, del ejército 
trigarante á México. Pasando de un año á otro se 

. deslizarán por esta postrer corriente de la Historia 
del Sr. Córdoba, empujados, precipitándose hasta 
quedar aglomeradas en nuestra presencia sus noti-
cias, el primer imperio, la república con sus modi-
ficaciones central y federativa, las invasiones extran-
jeras, la revolución de la reforma, la alianza tripar-
tita, la intervención, el segundo trono y la república 
restablecida que subsiste hasta ahora. Desfilarán en 
procesion incesante nombres venerables unidos al 
nombre de México independiente; nombres de guer-
reros y publicistas que se identifican con las turbu-
lentas épocas de nuestros trastornos; nombres de 
patiicios convertidos en víctimas, y de verdugos en-
encumbrados por las vicisitudes, y al recorrer estos 
catálogos de glorias y de injusticias, escuchando el 
ruido de los combates y el ¡ay! de los que han muer-
to en tantas luchas fratricidas, interrogará el tier-
no lector á su propia alma angustiada, por qué no» 
hemos hecho los irnos á los otros tamaños males, en 
un país que destinaba la bendición del cielo á ser un 
paraíso sobre la tierra. 

Creemos que el Sr. Córdoba imprimirá con BU li-
bro honda huella en el espíritu de los niños: resul-
tado que no se obtiene siempre, y que lo conseguí-
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ra, merced á la claridad y al tono agradabilísimo 
con que redactó la Historia, y al interés perfecto 
con que supo enlazar las diversas partes. Al lado 
de esas numerosísimas y ventajosas condiciones ba 
liarán las personas eruditas y maduras abundan-
tes pruebas, sobre las muchas que el Sr. Córdoba 
tiene dadas, del discreto juicio, de la clara inteli-
gencia y de la rica copia de datos con que ha es-
crito su Historia. Como historiador se encuentra 
en una actitud irreprochable de serenidad, desde la 
cual describe imparcialmente los sucesos, sin erro-
res ni pasiones, y tales como los acreditan las fuen-
tes mas puras. Por encima de todas estas circuns-
tancias realza la importante empresa del autor el 
sentimiento de moralidad que comunica tinte gene-
ral al libro, en cuyas páginas no hay ofensa que la 
manche, y se rinde severo culto álos delicados prin-
cipios de la buena fé, de la honradez y del pudor. 
En aquellas hojas resalta la vivificadora influencia 
del catolicismo en nuestros acontecimientos; in-
fluencia marcada por los testimonios históricos que 
con abundancia ostenta el suelo mexicano, y por los 
rasgos prominentes que, á pesar de tantos contra-
rios embates, se conservan aún inalterables en la 
fisonomía de la nación. 

Puede dejarse tranquilamente el libro del Sr. Cór-
doba en cualesquiera manos, con seguridad de que 
hará buena compañía á quien lo leyere, y de que na-

cerán opimos frutos doquier caiga su valiosísima 
semilla. Nuestros plácemes al escritor amigo muy 
poco valen; pero de gran valía debe ser á sus ojos 
la preciada estima en que por sus desvelos y sus 
servicios á las letras y á la causa de la Patria y da 
la Eeligion, le tiene la sociedad. 

México, Octubre de 1880. 

S£ui¿ ^ivlleuej (¡telo. * 

* 



HISTORIA 
ELEMENTAL DE MEXICO. 

I N T R O D U C C I O N . 

L E C C I O N l. 

Nociones generales. 

¿Qué es historia? 
La relación de sucesos pasados, hecha con el 

objeto de enseñar á los hombres presentes y fu-
turos á practicar el bien para conseguir su feli-
cidad. 

¿ Cómo se clasifica la historia ? <"' 
En razón de su extensión, materia y estruc-

tura. 
Atendiendo á su extensión ¿en qué se divide? 
En universal, general y particular. 
¿Qué comprende cada una de ellas? 



La primera todas las épocas y naciones; la se-
gunda los sucesos de una nación ó imperio en 
todas sus épocas; y la tercera los acaecimien-
tos de una provincia ó pueblo, ó un periodo de-
terminado de una nación. 

Con relación á la materia ¿en qué se divide? 
En sagrada y profana, eclesiástica y civil, cien-

tífica ó artística, literaria, etc. 
Y por razón de su forma ó estructura ¿en qué 

se divide? 
En historia propiamente dicha; en Crónicas, 

que contienen la simple relación de los hechos 
siguiendo el orden de tiempo ( i ) ; en Memorias, 
que relatan sucesos ó noticias de cosas en que 
tomó parte el mismo historiador; y en biogra-
fías que se contraen á la vida y hechos de algún 
personaje. (2) 

_ i Q u é h a y que considerar en toda historia ma-
gistral ó propiamente dicha? 

El plan, el estilo, los retratos, las arengas y 
las máximas. 

(1) Si se refieren los sucesos por siglos, tales narraciones 
se llaman centurias, si de diez en diez años décadas, si año t ras 
año anales, si por dias efemérides ó diarios. 

(2) La vida de una persona escrita por ella misma, se lla-
ma autobiografía 

V) \ 
M . 

¿ Qué debe haber en el plan ? 
Unidad, requisito indispensable de toda com-

posicion. 
¿Y en el estilo ó narración? 
Claridad, brevedad, exactitud ybelleza formal. 
¿ Por qué ? 
Porque es preciso no confundir los hechos, lu-

gares ó tiempos; presentar solo los sucesos y 
personajes mas interesantes con sus rasgos mas 
característicos; narrar fielmente la verdad délos 
hechos y circunstancias; y adornar la narración 
con aquellas galas que mantengan el Ínteres y 
cautiven el corazon. 

¿Qué debe procurarse en los retratos? 
Que los personajes se pinten á sí propios en 

sus dichos ó hechos evitando el historiador los 
artificios ó prolijidades. 

¿Yen las arengas ó discursos? 
Que sean verdaderos, absoluta y relativamen-

te, y que tengan ínteres. 
¿ Cómo han de ser las máximas ? 
Breves, sencillas, oportunas y sacadas de los 

mismos sucesos. 
¿Qué dotes por lo mismo ha de tener el buen 

historiador? 
Grande instrucción, especialmente en los ra-



mos que conciernen á los sucesos, épocas, luga-
res, usos, costumbres, leyes, pasiones, etc., de los 
pueblos y de los hombres; conocimiento profun-
do de la crítica; suma imparcialidad, indepen-
dencia y moralidad; y energía para atacar el vi-
cio y defender la virtud. 

¿Qué comprenden las historias elementales? 
Tan solo las nociones indispensables de la 

ciencia histórica, ya se tome en su universalidad, 
ya general, ya particularmente. 

¿Para qué sirven las disertaciones históricas? 
Para tratar de algún punto ó de parte de la 

historia. 
¿Es útil el estudio de la historia? 
No solo es útil sino positivamente necesario. 
¿ Por qué ? 
Porque, como se desprende de su definición; 

la historia nos enseña con los ejemplos de lo pa-
sado á sujetar á las leyes del ¿rden nuestra con-
ducta en lo presente y á cifrar nuestro porvenir 
en el bien, único destino de los séres inteligen-
tes y libres, ( i ) 

(1) " Por la historia, dice el P. Flores, se forman unos con-
ceptos capaces de que un hombre sea hombre ;" y recuerda & 
este propósito la sentencia de Cicerón: " e l que no se emplea 

¿Cuáles son las principales auxiliares de la 
historia? 

La geografía y la cronología. ( i ) 
¿Qué es geografía? 
La ciencia que tiene por objeto la descripción 

y conocimiento de la tierra, astronómica, física y 
políticamente consideráda. 

¿Qué es cronología? 
La ciencia que trata de la sucesión de los 

tiempos ó del conocimiento de las épocas. 

LECCION II. 

Utilidad de la historia patria, sus fuentes 
y división. 

¿Qué ínteres especial tiene para nosotros el 
estudio de la historia mexicana? 

El mas grande y vital que darse pueda. 
¿ Por qué razón ? 

en las historias siempre se queda niño, pues no sabe lo que 
pasó ántes que naciese. Nescire quid antea quam nalus sis ac, 
eidei-it, id est semper esse puerum." 

( 1 ) Que han sido llamadas á causa de esto los dos ojos de la 
historia. 



6 TIRSO R. CÓRDOBA. 

Porque ese estudio nos enseña á conocer nues-
tro origen, los elementos que han ido formando 
la sociedad en que vivimos, las causas que de-
terminaron la conquista y modo con que llevó-
se á cabo; los efectos que produjo, ó sean los 
nuevos usos, costumbres, leyes y religión del país, 
y los medios á que éste recurrió mas tarde para 
constituirse en nación independiente. 

¿Qué son fuentes históricas? 
Los lugares de donde se sacan las noticias de 

los sucesos históricos. 
¿ Cuáles son las principales ? 
Los monumentos en general y la tradición. 
¿ Por qué decís los monumentos en general? 
Porque sí bien por monumento se entiende 

toda obra pública de arquitectura, escultura ó 
grabado, como templo, obelisco, estatua, colum-
na, arco, sepulcro, medalla ó moneda, etc., etc., 
hechos para trasmitir á la posteridad la memo-
ria de una persona ilustre, de un suceso impor^ 
tante ó de una época digna de recuerdo; figura-
damente se aplica la palabra monumento á toda 
obra científica, artística ó literaria, que es, ó de-
be ser venerada por la posteridad. 

¿Y México cuenta con esos monumentos pa* 
ra su historia ? 

i 
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Sí, pues á pesar de que algunos desgraciada-
mente desaparecieron, conservó y aun conserva 
muchos que han servido para escribir aquella j 

y deben todavía servir para enriquecerla. 
¿Cuáles son esos monumentos? 
Suntuosas ruinas como las del Palenque, Mi-

<t\a, Uxmal y Papantla; pirámides magníficas co-
mo las de Cholula y Teotihuacan; piedras como 
la que contiene el famoso calendario azteca; ma-
nuscritos y pinturas, primores artísticos, cientí* 
fieos y literarios, que dan á conocer la civiliza-
ción de los antiguos mexicanos. 

¿A esto se reducen las fuentes de nuestra his-
toria ? 

No, hay además una multitud de respetables 
historiadores antiguos y modernos, nacionales y 
extranjeros; archivos y bibliotecas dentro y fue-
ra del país, que encierran grandes tesoros histó-
ricos; cosmógrafos y cronistas especiales; rela-
ciones de célebres navegantes y viajeros; las 
obras artísticas que México debe á la civilización 
traída por la conquista, y á los progresos moder-
nos; los códigos propiamente dichos, é innume-
rables leyes por las que se ha gobernado el país ; 
las crónicas religiosas, tradiciones populares, etc. 

¿Qué división se adapta mejor al estudio de 
nuestra historia? 



j? La siguiente que abraza cuatro partes: 
} ' i. p La historia antigua, ó sea desde los pri-
mitivos pobladores del país, y de su ser primero 
político bajo sus señores naturales hasta el últi-
mo emperador de los aztecas. 

2. w La historia de los hechos de la conquista. 
3. p La historia de la dominación española; y 
4- w La historia de la independencia mexica-

na, y de los sucesos que han tenido lugar hasta 
nuestros días. 

PEDIERA PAUTE. 
(Historia antigua.) 

LECCION III. 

Primeros pobladores de América.—Su origen.— 
Cnándo y cómo vinieron al Nuevo-Mundo.— 
Primeros pobladores del Anáhuac.—Los Tolte-
cas.— Sus peregrinaciones y fundaciones hasta 
su definitivo establecimiento en Tollan ó Tula¿ 

¿De dónde vinieron los primeros pobladores 
de América? 

Según la opinion mas generalizada, vinieron: 
del Asia, y hay quienes creen que algunos pro-
cedieron del Norte de Europa. 

¿En qué época vinieron esos pobladores? 
No se sabe con fijeza ¡'pero todos conjeturan 

que fué en una época antiquísima, posterior sin 
embargo á la confusion de las lenguas. 



j? La siguiente que abraza cuatro partes: 
} ' i. p La historia antigua, ó sea desde los pri-
mitivos pobladores del país, y de su ser primero 
político bajo sus señores naturales hasta el últi-
mo emperador de los aztecas. 

2. w La historia de los hechos de la conquista. 
3. p La historia de la dominación española; y 
4- w La historia de la independencia mexica-

na, y de los sucesos que han tenido lugar hasta 
nuestros días. 

PRIMERA PARTE. 
(Historia antigua.) 

LECCION III. 

Primeros pobladores de América.—Su origen.— 
Cnándo y cómo vinieron al Nuevo-Mundo.— 
Primeros pobladores del Anáhuac.—Los Tolte-
cas.— Sus peregrinaciones y fundaciones hasta 
su definitivo establecimiento en Tollan ó Tula¿ 

¿De dónde vinieron los primeros pobladores 
de América? 

Según la opinion mas generalizada, vinieron 
del Asia, y hay quienes creen que algunos pro-
cedieron del Norte de Europa. 

¿En qué época vinieron esos pobladores? 
No se sabe con fijeza ¡'pero todos conjeturan 

que fué en una época antiquísima, posterior sin 
embargo á la confusion de las lenguas. 



¿ Cómo pasaron esos hombres del antiguo al 
Nuevo-Mundo? 

Creen algunos que atravesaron el mar en em-
barcaciones; otros suponen que vinieron á pié 
por tierra ó sobre el hielo. 

¿Qué opinión parece mas probable? 
La de que los primitivos pobladores vinieron 

por el espacio de tierra que acaso un ¡a antigua-
mente á los dos continentes, ó bien por una su-
cesión prolongada de islas, que se cree existían 
en remotos tiempos á cortísima distancia unas 
de otras. 

¿ En qué se apoya esa conjetura? 
En las pinturas y cantos populares de la an-

tigüedad en el Nuevo-Mundo, no menos que en 
la existencia de ciertos cuadrúpedos y reptiles 
que no pudieron venir del otro hemisferio ni pa-
sando á nado por el Océano, ni por el hielo, ni 
trasportados por los hombres, lo cual es inadmi-
sible: ó suponemos, pues, que Dios hizo una nue-
va creación de esos animales; ó éstos pasaron 
por tierra, y entonces los dos continentes esta-
ban unidos. 

¿Pero no es absurda esta última suposición? 
No, porque se sabe que la tierra ha experi-

mentado grandísimos cambios del diluvio acá. 

¿A qué se atribuyen esos cambios? 
A espantosos terremotos que han hundido an-

tiguos terrenos y grandes islas, miéntras que 
otros han aparecido de nuevo en los mares á cau-
sa de los fuegos subterráneos; á la.mutación del 
cauce de algunos rios; á las tierras ó fango que 
algunos de estos han llevado de unos puntos á 
otros, formando nuevos terrenos; á las retiradas 
del mar que ha ensanchado unas costas, menos-
cabado otras, separado continentes, formado 
nuevos estrechos y senos, etc. 

¿Quiénes fueron los primeros pobladores del 
país de Anáhuac? 

Algunos escritores han creído que fué una ra-
za de gigantes. 

¿En qué se apoyan esos escritores? 
En las tradiciones y en el descubrimiento de 

cráneos, huesos y esqueletos humanos de gran 
tamaño, como los que se han encontrado en 
Atlancatepec, Texcoco, Toluca, Cuajimalpa, Ca-
lifornia y otros lugares. 

¿ Qué decís de tal aserción ? 
Que la sana crítica debe rechazarla, pues la 

historia no presenta ejemplos de una nación en-
tera de tales gigantes, y solo excepciones de las 
razas humanas en individuos incomparablemen-
te mas corpulentos que otros. 



¿ Cuáles fueron, pues, los primeros pobladores 
de que hay noticia cierta ? 

Los toltecas, descendientes de Cham, segura 
varios autores, quienes aseguran que por un iti-
nerario que no conocemos y en un período de 
tiempo imposible de saberse, partiendo de los 
campos de Sennaar fundaron una gran ciudad 
llamada Huehuetlapallam, capital de un pode-
roso y poblado reino que tenia el nombre de 
Tollan. 

¿En dónde existia Huehuetlapallam ó Tla-
pallam ? 

Se ignora, pero algunos creen, fundados era 
las tradiciones, geroglíficos, mapas é inscripcio-
nes, que se hallaba en el Asia; y otros que en los 
terrenos de Nuevo-México al Norte del rio Gila. 

¡Qué determinó la emigración de Tlapallam? 
El aumento considerable de poblacion, la ne-

cesidad de mejor clima y mas abundantes me-
dios de subsistencia, algunas rebeliones y acaso 
el espíritu de la novedad. 

¿A dónde fueron esos primeros colonos? 

_ S e c r e e que con rumbo al Sur, á larga distan, 
cía, acaudillados por dos jefes rebeldes, y que 
fundaron una nueva ciudad llamada Tlapallan-
£onco. 

¿Qué pasó en seguida? 
Que de esta ciudad salieron nuevos emigran-

tes Toltecas, hácia el año 607 de nuestra era, 
conducidos por un sábio que se llamaba Hue-
man, (1) cuyo nombre significa el de las grandes 
ruanos. 

¿Qué hicieron luego esos Toltecas? 
A los doce dias de su peregrinación fundaron á 

Hueyxalan, y permaneciendo allí cosa de cuatro 
años emprendieron nueva marcha que duró vein-
te dias y fundaron á, Xalisco por los años de 611. 

¿Cesaron allí de peregrinar? 
No, al cabo de ocho años de permanencia, pro-

siguieron su camino, y se detuvieron cinco años 
en un lugar de la costa del mar del Sur, que lla-
maron Chimalhuacan, pasando en seguida á Tox-
pan, donde estuvieron otros cinco años, y de allí 
á Quiyahuistlan, á Zacatlan, á Tutzapan y á To-
llantzinco, ya bajo el mando de siete caudillos 
ó señores que se llamaban: Zacatl, Chalcatzin, 
Cohuatson, Tzihuacoatl, Metzotzin, Tlapalnetzont-
zin y Hueman. La llegada á Tollatzinco fué 

(1) Hueman ó Hueymac mas propiamente dicho "e l de laá 
manos grandes" 
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por el año de 697, y la permanencia allí de los 
Toltccas de cosa de veinte años. 

¿Por qué abandonaron aquel lugar tan pinto-
resco, tan fértil, y de tan suave clima? 

Por determinación de sus capitanes, (ó acaso 
del sábio Hueman) quienes les obligaron á re-
tirarse hácia el Poniente y fundaron la ciudad 
de Tollan ó Tula, como se llamó despues recor-
dando la primitiva patria, estableciéndose allí 
definitivamente. Data esta fundación del año de 
713, y se tiene por ello como la mas antigua del 
Anáhuac. 

LECCION IV. 

Monarquía de Tula. — Sus bases y duración.— 
Noticias de sus nueve reyes.—Chalchiuhtlanet-
zin, primer monarca.—Su gobierno.-—Teoti-
huacan: seis monumentos.—Mitl: su reelección. 
—Descubrimiento dsl pulque.—Xóchitl.— To-
piltzin: sucesos de su reinado.—Destrucción de 
la monarquía tolteca.—Reflexiones. 

i Bajo qué forma política se establecieron los 
toltecas ? 
i_ Bajo la monarquía hereditaria. 

¿Qué bases reconocía? 
La de que cada monarca habia de gobernar 

un siglo tolteca, es decir, cincuenta y dos años, 
pasado cuyo período entraba á ejercer el man-
do acto continuo el individuo llamado por la 
ley, que era el hijo primogénito, aunque esa ley 
sufrió algunas alteraciones. 

Y muriendo el monarca durante el período de 
su reinado ¿qué sucedía? 

Que la nobleza gobernaba el imperio por to-
do el tiempo que faltaba para completar el siglo 
y para que el sucesor ocupase legalmente el 
trono. 

¿Cuánto tiempo duró la monarquía tolteca? 
Trescientos ochenta y cuatro años, habiendo 

gobernado nueve monarcas. 
¿Quién fué el primero de ellos? 
Chalchiuhtlanetzin. 
¿Cuánto tiempo duró su reinado? 
Todo el período fijado por la ley, muriendo 

aquel excelente monarca, algún tiempo despues 
de pasados los cincuenta y dos años de su pací-
fico paternal gobierno, hácia el año de 771. 

¿Por qué calificáis así al gobierno del primer 
rey tolteca? 

Porque Chalchiuhtlanetzin, léjos de ejercer ti-



ranía alguna, protegió á sus subditos y dictó me-
didas muy sábias y justas; fomentó la agricul-
tura, dió gran desarrollo á la industria, especial-
mente del algodon, favoreció á las ciencias y 
artes, tales como la astronomía, arquitectura, es-
crito-pintura, etc., fué clemente con las otras ra-
zas, algunas de las que le juraron obediencia, y 
en suma, hizo crecer y florecer el naciente impe-
rio tolteca. 

¿Quién sucedió á ese ilustre monarca? 
Ixtlilcuechahuac, segundo rey tolteca, que rei-

nó también por todo el período de cincuenta y 
dos años. 

¿ Qué aconteció de notable durante su reinado? 
El ensanche de los límites del imperio, y la 

muerte del famoso Hueman cuyo génio tanto 
contribuyera á la fundación, engrandecimiento 
y civilización de aquel. Su destrucción fué pro-
nosticada por dicho sabio. 

¿A quién dejó el cetro Ixtlilcuechahuac? 
A su hijo Huetzin, quien subió al trono en 823 

y gobernó en paz por todo el tiempo señalado, 
en el cual aumentaron los límites del imperio y 
sus pobladores. 

¿Quién sucedió al tercer rey? 
Su hijo Totepeuh hácia el año 875. 
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i" 
¿ Qué refiere la historia de este rey? 
Que fué digno de sus predecesores, aumentó 

los dominios del imperio, y lo embelleció y en-
riqueció por su constante protsccion especial-
mente á la industria y á la arquitectura. 

¿ Qué monumentos levantó ? 
En la ciudad de Teotihuacan, que significa 

habitación de los dioses y que competía en esplen-
dor con la misma Tollan, hizo construir, entre, 
otros, los magníficos templos de Tonatiuh, Itza-
hualy Mextli. Itzahual, (casa del Sol y de la Lu-
na) cuyas ruinas aún se ven hoy y son conoci-
das con el nombre de Pirámides de San Juan 
Teotihuacan. 

¿Qué dimensiones tenian esos templos? 
El del Sol tenia en la base ó cuerpo inferior 

280 varas de largo y 203 de ancho, y el de la 
Luna 200 varas de largo y 170 de ancho; ambos 
de una altura proporcionada, y constando de 
cuatro cuerpos, con igual número de soberbias 
escaleras. 

¿Qué se hacia notar en esos templos? 
Un ídolo colosal en cada uno de ellos, hechos 

ambos de piedra y cubiertos de oro, representan-
do respectivamente al Sol y á la Luna, y tenien-
do el primero una gran cavidad donde se veía una 
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imágen del Sol formada también del mas fino 
oro. 

¿Quién siguió en el trono á Totepeuh? 
Pasados los cincuenta y dos años de su gobier-

no, lo ocupó el rey Nacaxoc, por los años de 927; 
reinó también en completa paz, protegiendo á 
los industriosos y hábiles toltecas, y al concluir 
su período, entregó el mando al hijo primogéni-
to en 979. 

¿Cómo se llamaba el sucesor? 
Mitl, que vino á ser el sexto rey tolteca, quien 

se casó con una hermosa y discreta princesa lla-
mada Xiuhtlaltzin. 

¿Qué clase de monarca fué Mitl? 
El mas grande, sábio y querido por sus ele-

vados sentimientos y memorables acciones. 
¿Cuáles fueron las principales de estas? 
Las de haber protegido extraordinariamente 

los progresos de las ciencias y artes, su celo re-
ligioso, digno de mejor causa, la edificación de 
un magnífico templo en la floreciente ciudad 
de Tula, en el centro del cual colocó sobre un 
soberbio pedestal una rana de oro y esmeral-
das (que algunos suponen fué enviada por Cor-
tés á Cárlos V.): la institución de un cuerpo 
de sacerdotes que vestían trajes negros y estaban 

obligados á la castidad, la oracipn y la peniten-
cia; y la fundación de un gran colegio ó Semi-
nario donde reunió los mas notables artífices y 
hombres de ciencia. 

¿Cuál fué el resultado de tan patriótica con-
ducta? 

Que los toltecas, llenos de reconocimiento ha-
cía Mitl, concluido el feliz período de su gobier-
no, lo reeligieran contra la costumbre y leyes 
existentes. 

¿Cuánto tiempo duró aún? 
Siete años del segundo período, al cabo de los 

cuales dejó de existir por el año de 1038, habien-
do sido su muerte motivo de duelo universal pa-
ra el imperio. 

¿En quién recayó la corana? 
En la reina viuda Xiuhtlaltzin, pues aunque 

la ley llamaba al hijo primogénito de Mitl, el 
pueblo tolteca, consintiéndolo el mismo prínci-
pe heredero y reconocido á las benéficas influen-
cias de la entendida reina, quiso que empuñase 
el cetro. 

¿Cuánto tiempo gobernó Xiuhtlaltzin ? 
Cuatro años solamente, pues murió en 1042, 

dejando buena memoria de su reinado. 
¿Quién ocupó en seguida el trono? 



El primogénito de Mitl, llamado Tepancaltzin, 
¿Qué hubo de ñotable durante su reinado? 
El descubrimiento del pulque, hecho por Pa-

pantzin, pariente del rey, quien fué á presentar-
le aquel licor, en unión de su hija la bella Xó-
chitl (Flor). 

¿Qué resultó de esa entrevista? 
Que Tepancaltzin se enamoró perdidamente 

de Xóchitl, y robándola despues á la casa pater-
na, la encerró en su palacio y tuvo de la prince» 
sa un hijo, llamado Meconetzin (hijo del ma-
guey), que nació el año de 1051. 

¿Qué aconteció en seguida? 
Que muerta la esposa legítima de Tepancalt-

zin, llevó éste á su palacio á Xóchitl y á Meco-
netzin, á quien llamaban también Topiltzin y les 
confió el gobierno, elevando á Xóchitl al rango 
de reina. 

¿Quién siguió gobernando concluido el perío-
do de Tepancaltzin ? 

El mismo Topiltzin, que subió al trono en 
1094, por no existir hijo legítimo de su antece-
sor, celebrándose la jura del nuevo y último mo-
narca con la mayor solemnidad en Tula. 

¿ Qué grave incidente ocurrió con este motivo? 
El de que tres señores de las provincias del 

Norte rehusaron concurrir á aquella ceremonia, 
y se sublevaron declarando la guerra á Topilt-
zin, sin duda por su ilegitimidad y la desordena-
da conducta que observaba en unión de la cor-
te y de los sacerdotes de Cholollan (Cholula.) 

¿ Qué hizo en tal coyuntura el rey Topiltzin ? 
Apeló primero á los halagos, tratando de ga-

narse la amistad de los rebeldes por medio de 
valiosos presentes que les envió con sus embaja-
dores ; pero no consiguiedo nada con esto, le* 
vantó un ejército en 1103 y fué á combatir á sus 
enemigos. 

¿ Qué éxito tuvo la campaña ? 
De pronto los sublevados se amedrentaron al 

aspecto de las tropas del rey, y este se aprove-
chó de tal circunstancia para celebrar una tre-
gua de diez años. 

¿Qué sucedió acabada esa tregua? 
Siguió una guerra encarnizada por espacio de 

tres años al cabo de los cuales fueron vencidas 
las hambrientas y diezmadas tropas de Topilt-
zin y las ciudades de los toltecas tomadas á fue-
go y sangre. 

¿ Qué fué entretanto del anciano Tepancaltzin 
y de Xóchitl? 



Murieran en una de aquellas sangrientas ba-
tallas. 

¿Y Topiltzin qué suerte corrió? 
Desapareció sin que hubiera podido averiguar-

se su paradero, aunque hay quien crea que se 
puso en salvo. 

¿Qué pasó con su dependencia? 
Fué cruelmente perseguida, pero se sabe que 

su hijo primogénito Pochotl escapó con su no-
driza y fué á refugiarse en Tolocan (Toluca). 

¿Qué fué tras esto de la nación tolteca? 
Que sobreviniendo el hambre y la peste, mu* 

rieron casi todos los habitantes, y los pocos restos 
que escaparon á tantas calamidades se disper-
saron por Yucatan, Guatemala, Cholula, Tlaxi-
maloyan y otros puntos, quedando algunas fa-
milias en el mismo desolado reino de Tula es-
parcidas en el valle donde mas tarde se fundó 
México. 

¿Qué reflexión sugiere la historia de los tol-
teca s? 

La de que ellos fueron los padres de la civili-
zación de Anáhuac, pues a sus esfuerzos debie-
ron los pueblos, que mas tarde ocuparon el país, 
el cultivo de preciosos frutos agrícolas, como el 
maguey, el maíz, el algodon, el chile y otros; 

la fundición del oro y de la plata, el trabajo de 
las piedras preciosas, y otras artes curiosas y úti-
les, como la arquitectura y escrito-pintura, el 
arreglo del tiempo, y muchas felices aplicaciones 
científicas; grandiosos monumentos, como los ya 
dichos, y el gran templo ó pirámide de Cholula 
erigido por los toltecas en honor de Quetzalcoatl, 
(dios del aire); la conservación de su historia 
política y religiosa, la fundación de ciudades im-
portantes, y sobre todo, el alto ejemplo de una 
nación pacífica y laboriosa regida por benéficas 
leyes y por ilustrados monarcas. 

LECCION V. 

Llegada de los chichimecas: s?^ origen y carácter. 
—Xolotl:^establecimiento en Tenayucan.—Au-
mento de civilización: llegada de otras tribus.— 
Formacion del reino de Acolhitacan.—Noticias 
de sus reyes y de los sucesos mas memorables. 

¿Qué aconteció despues de la destrucción del 
imperio tolteca? 

Pasado un siglo, durante el cual estuvo casi 



Murieron en una de aquellas sangrientas ba-
tallas. 

¿Y Topiltzin qué suerte corrió? 
Desapareció sin que hubiera podido averiguar-

se su paradero, aunque hay quien crea que se 
puso en salvo. 

¿Qué pasó con su dependencia? 
Fué cruelmente perseguida, pero se sabe que 

su hijo primogénito Pochotl escapó con su no-
driza y fué á refugiarse en Tolocan (Toluca). 

¿Qué fué tras esto de la nación tolteca? 
Que sobreviniendo el hambre y la peste, mu* 

rieron casi todos los habitantes, y los pocos restos 
que escaparon á tantas calamidades se disper-
saron por Yucatan, Guatemala, Cholula, Tlaxí-
maloyan y otros puntos, quedando algunas fa-
milias en el mismo desolado reino de Tula es-
parcidas en el valle donde mas tarde se fundó 
México. 

¿Qué reflexión sugiere la historia de los tol-
teca s? 

La de que ellos fueron los padres de la civili-
zación de Anáhuac, pues a sus esfuerzos debie-
ron los pueblos, que mas tarde ocuparon el país, 
el cultivo de preciosos frutos agrícolas, como el 
maguey, el maíz, el algodon, el chile y otros; 

la fundición del oro y de la plata, el trabajo de 
las piedras preciosas, y otras artes curiosas y úti-
les, como la arquitectura y escrito-pintura, el 
arreglo del tiempo, y muchas felices aplicaciones 
científicas; grandiosos monumentos, como los ya 
dichos, y el gran templo ó pirámide de Cholula 
erigido por los toltecas en honor de Quetzalcoatl, 
(dios del aire); la conservación de su historia 
política y religiosa, la fundación de ciudades im-
portantes, y sobre todo, el alto ejemplo de una 
nación pacífica y laboriosa regida por benéficas 
leyes y por ilustrados monarcas. 

LECCION V. 

Llegada de los chichimecas: s?^ origen y carácter. 
—Xolotl: ^establecimiento en Tenayucan.—Au-
mento de civilización: llegada de otras tribus.— 
Formacion del reino de Acolhuacan.—Noticias 
de sus reyes y de los sucesos mas memorables. 

¿Qué aconteció despues de la destrucción del 
imperio tolteca? 

Pasado un siglo, durante el cual estuvo casi 



desierto el país de Anáhuac, llegaron á él los 
Chichimecas. 

¿ De dónde procedieron ? 
Como los anteriores de las regiones del Nor-

te, donde residieron antiguamente en un país de-
nominado Amequemecan. 

¿Qué se cree de esta nación? 
Que era muy antigua, y se supone que ántes 

de venir á Anáhuac fué gobernada por trece re-
yes, el último de los cuales fué Icoatzin. 

¿Cuál era el carácter de los Chichimecas? 
El de un pueblo semi-salvaje, sin mas indus-

tria que la caza y la pesca, sin mas armas que el 
arco y la flecha, sin mas habitaciones que mise-
rables cabañas, sin mas vestido que las pieles de 
los animales, sin otro alimento que las raíces, las 
frutas y la misma caza; pero formando una so-
ciedad, aunque imperfecta, regida por un sobe-
rano y jefes secundarios, que adoptaba la distin-
ción entre nobles y plebeyos, y vivia sumisa á 
sus superiores, daba culto al Sol y se distinguía 
de otros pueblos por sus costumbres ménos sal-
vajes y rudas. 

¿Qué originó su salida de Amequemecan? 
Refiérese que Icoatzin tuvo dos hijos Achcau-

tli y Xolotl, entre los cuales dividió el gobierno, 

y que no contento el segundo ó deseoso de go-
bernar sin rival, ó de buscar aventuras, ó lo que 
es mas probable, de mejorar las condiciones de 
subsistencia para su pueblo, determinó á éste á 
seguirle á tierras mejores. 

¿Qué itinerario siguieron? 
El mismo de los toltecas, llegando á la ciudad 

de Tula despues de diez y ocho meses de pere-
grinación, y pasando en seguida á Cempoalla y 
Tepepolco. 

¿ Qué hizo allí Xolotl ? 
Mandó á su hijo Nopaltzin á observar el país 

y aquel príncipe descubrió el valle de México, re-
corriendo las orillas de los dos lagos y las mon-
tañas que lo circundan, desde una de las cuales 
disparó cuatro flechas hácia los cuatro vientos,, 
para indicar la posesion tomada en nombre del 
rey. 

¿En qué punto estableció Xololt el gobierno? 
En Tenayuca, á cosa de dos leguas al Norte 

de la que despues fué México, tomando las tier-
ras del Norte y del Nordeste, que fueron las mas 
pobladas, el nombre de Chichimecatlalli (tierra 
de los chichimecas). 

¿ Qué otro nombre se dió á Tenayucan ? 
Nepohualco, que significa numeración ó cuenta, 
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porque según los historiadores, allí contó Xololt 
á su gente ó le pasó revista. 

¿Qué hizo Xolotl una vez en Tenayuca? 
Ordenó la fundación de otras ciudades, y man-

dó á uno de sus capitanes, llamado Achitomatl 
á reconocer los rios y lugares de aquel país, en cu-
yo reconocimiento descubrió Achitomatl en 
Chapultepec, en Coyohuacan y otros puntos al-
gunas familias toltecas que le dieron noticias de 
aquel destruido imperio. 

¿Cómo se portaron los chichimecas con los 
restos de los toltecas ? 

No solo los trataron del modo mas humani-
tario, sino que contrajeron alianza con ellos y se 
casaron muchos nobles chichimecas con mujeres 
toltecas, siendo el primero el principe Nopaltzin 
que se enlazó con la princesa Azcaxochitl des-
cendiente de Pochotl. 

¿Qué resultó de aquí? 
Que los chichimecas suavizaron sus costum-

bres con el trato de aquellos habitantes, y apren-
dieron de ellos á mejorar su condicion por me-
dio de las artes, de la agricultura, de la industria 
y demás ramos civilizadores. 

¿ Cómo se aumentó esa civilización ? 
Con la llegada de otras tribus respectivamen-

te adelantadas, que ocho años despues vinieron 
también del Norte, á lo que se conjetura del país 
de Aztlan, no léjos del antiguo reino de Ame-
quemecan, bajo el mando de seis capitanes cuyos 
nombres eran: Tecuatzin, Tzontehuayotl, Zaca-
íitechcochi, Huihuatzin, Teptzotecua, é Itzcuincua, 
siendo esas tribus de la nación de los nahua-
tlacas. 

¿ Qué hizo el rey chichimeca á la llegada de 
esas gentes? 

Los recibió con benevolencia y les señaló tier-
ras para que se establecieran, como lo verifica-
ron, viniendo luego á distinguirse con los nombres 
de las ciudades que fundaron, y constituyendo 
naciones diversas aunque feudatarias de la co-
rona chichimeca. 

¿ Qué nombres eran esos ? 
Los xochimilcas, llamados así de la ciudad de 

Xochimilco, situada á la orilla meridional del 
lago de Chalco; los chalqueses ó chalqueños, de 
Chalco, hácia la orilla oriental de dicho lago; los 
tepanecas de Tepan ó Tecpan (lugar pedregoso) 
donde estuvieron ántes de la fundación de Atz-
capozalco. (hormiguero), donde se establecieron 
mas tarde; los colhuas, de Colhuacan, (monte 
corcovado); los tlahuicas, de Tlahuican, (tierra de 



almagre); y los tlaxcaltecas, de Tlaxcallan, (tier-
ra de maíz.) 

¿Permaneció mucho tiempo Xolotl en Tena-
yuca? 

No, trasladó su corte á Texcoco, cuya residen-
cia debió parecerle mas á propósito. 

¿ Qué acaeció á la sazón ? 
Que vino un considerable ejército de la nación 

acolhua, también de las regiones septentrionales, 
de un país cercano al de Amequemecan, que se' 
llamaba Teoacolhuacan. 

¿Quiénes acaudillaban esas nuevas gentes? 
Tres príncipes llamados Acolhuatzin, Chicon-

cuauhlti y Tzontecomaíl, vástagos de la noble es-
tirpe de Citin, que habia gobernado una nación 
punto menos culta y civilizada que la de los tol-
tecas. 

¿Qué conducta observó Xolotl? 
Al saber los deseos de aquellos tres nobles her-

manos que atraídos por los chichimecas, querían 
ser subditos de su poderoso monarca, éste los 
acogió con bondad, los atendió cuidadosa y hos-
pitalariamente, por medio de su hijo Nopaltzin, 
y no solo los recibió por subditos, sino que dió 
á Acolhuatzin y á Chiconcuauhtli por esposas í 
sus dos hijas Cuetlaxochitly Cihuaxochitl, en tan-

to que el otro príncipe Tzontecomatl se casó con 
Coatetl, noble joven chalqueña, por cuyas venas 
corría mezclada la sangre tolteca con la chichi-
meca. 

¿Dónde y cómo se celebraron esas memora-
bles bodas? 

En Tenayucan, adonde concurrió con tal mo-
tivo una inmensa muchedumbre que la ciudad 
no fué bastante á contener, habiendo fiestas pú-
blicas por espacio de sesenta dias. 

¿Qué se siguió de aquí? 
Qué á ejemplo de los principes de aquellas 

naciones, las familias de sus súbditos se fueron 
enlazando, hasta formar una sola nación que se 
llamó Acolhua, y el íeino tomó el nombre de 
Acolhuacan. 

¿Quedó, pues, así extinguido el nombre de los 
chichimecas? 

No, porque algunos de estos prefirieron una 
libertad salvaje á las comodidades que aquella 
civilización les ofrecía, y huyeron á los montes 
septentrionales del Valle de México, en pos de 
la caza, vagando errantes sin jefes ni leyes, mez-
clándose despues con los Oiomites, que eran tan 
bárbaros como ellos, y continuaron en tal esta-
do hasta mucho tiempo despues de la conquista. 



¿ Qué hizo el rey Xolotl despues de las bodas 
referidas? • -

Dividió el reino en varios estados que asignó 
á los príncipes sus yernos, y á otros nobles de 
ambas naciones, quedando en Atzcapozalco Acol-
huatzin, de quien descendieron los reyes de Tex-
coco que mas tarde dominarían álos mexicanos 
por cerca de un siglo; Chiconcumhtli en el esta-
do de Xalto can, y Tzontecomatl en Coatlichan. 

¿ Fueron tranquilos los últimos años del rei-
nado de Xolotl? 

No, porque á consecuencia de una sublevación 
acaudillada por un noble de los mas poderosos 
que se llamaba Yacanex, á quien Xolotl derrotó 
en sangriento combate, tras del cual Yacanex 
huyó á la provincia de Panuco; cundió el mal 
ejemplo y se alzaron otros rebeldes que turba-
ron la paz del reino, y á quienes Xolotl tuvo que 
castigar con privaciones de empleos ó con la 
muerte. 

i , 
¿Qué efecto produjeron esas medidas? 
Que se llegara á atentar contra la vida de! 

monarca. * 
¿Cómo trataron los rebeldes de ejecutar seme-

jante crimen? 
Poniendo un dique á un arroyo que atravesar 

ba la ciudad, y abriendo un conducto para que 
por él se introdujese el agua en los jardines del 
rey, con el objeto de inundarlos, á tiempo que 
el rey se hallase durmiendo en ellos como solia.. 

¿Consiguieron su intento? 
No, debido á que Xolotl tuvo aviso anticipa-

do de lo que se fraguaba, y sin darse por enten-
dido de la trama, fué á sus jardines á la hora, 
acostumbrada, y durmió sin peligro en un sitio 
elevado. Hizo celebrar en seguida unas fiestas 
públicas y partió á Tenayuca con el objeto de 
castigar á los criminales, pero cayó gravemente 
enfermo y desistió de su propósito. 

¿Cuánto tiempo gobernó Xolotl? 
Cuarenta años, al cabo de los cuales murió,, 

con gran pesar de sus súbditos y aliados que le 
hicieron solemnísimos funerales. Aquel buen rey 
había erigidf. en Texcoco un templo al Sol, é 
instituido la orden militar délos Tecullis (guer-
reros esforzados); habia sido generoso con los ex-
tranjeros, prudente con sus súbditos, empeñoso 
en protejer y desarrollar todos los elementos de 
prosperidad y cultura, especialmente por medio 
de colonias y alianzas, y al morir, encargó al 
primogénito Nopaltzin, á sus dos bijas, y á Acol-
huatzin el cuidado de sus súbditos, la protección 



á la nobleza y la paz del reino. Los hermanos 
de Acolhuatzin habían fallecido. 

¿ Quién sucedió en el trono al rey Xolotl ? 
Su hijo Nopaltzin, cuyo advenimiento se ce-

lebró con grandes fiestas y regocijos. 
¿Qué hizo desde luego el nuevo rey? 
Confirió el gobierno de Texcoco á Tlotzin, su 

hijo primogénito; el estado de Zacatlan á Cuauh-
tequiahua, y el de Tenamitic á Apopozoc, per-
maneciendo el rey en Tenayuea por espacio de 
un año, con su esposa la reina tolteca Azcaxo-
chitl, y con su hermana Cihuaxochitl, viuda del 
principe Chiconcuauhtli. 

¿A dónde pasó en seguida? 
A Texcoco, con el objeto de arreglar con Tlot-

zin la manera de restablecer y conservar la paz 
que se habia alterado en el reino, volviéndose 
luego á Tenayuea, despues de haber dado útiles 
consejos á su hijo. 

¿ Cómo siguieron las cosas del reino ? 
Turbadas por la ambición y demás pasionas 

de algunos principes. Acolhuatzin, señor de Atz-
capozalco invadió el estado de Tepotzotlan, ven-
ciendo la resistencia de Chalchiuhcua, sefior de 
aquellos dominios, á cuyo intento se e*ee qgg 

ayudó Nopaltzin por vengarse de alguna ofensa 
recibida. 

¿Qué otro disturbio se movió? 
El originado por las pretensiones de Huetzia 

y Xacazozolt, señores, aquel de Coatlichan y este 
de Tepetlaoztoc, á la mano de Atotoztli, gentil 
princesa sobrina de la reina. El de Tepetlaoz-
toc quiso apoderarse violentamente de la prin-
cesa, reunió para ello algunas tropas y era ayu-
dado por Tochinteuctli que, despojado de sus 
bienes y de su antiguo señorío de Cuahuacan, á 
causa de sus maldades, hallábase á la sazón des-
terrado en Tepetlaoztoc. Pero Huetzin los batió 
con mas numeroso ejército en las inmediaciones 
de Texcoco; en la batalla murió su rival; sus 
huestes fueron destrozadas y dispersas; Tochin-
teuctli huyó á Huejotzinco, y el triunfador con-
quistó así la mano de Atotoztli y el estado del 
vencido. 

¿Cesaron aquí las turbaciones? 
No, hubo otra guerra mas formidable entre las 

tropas de Nopaltzin y la provincia de Tollant-
zinco que se rebeló. Las huestes rebeladas eran 
numerosas y aguerridas; por diez y nueve dias lle-
varon la peor partelasgentes del rey, hasta que al 
fin reforzadas éstas por el príncipe Tloltzin, los 
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rebeldes fueron vencidos y sus jefes condenados 
al último suplicio. Igual suerte corrieron otros 
jefes insurrectos, despues de lo cual pacificó No-
paltzin por completo el reino. 

¿ Qué aconteció á poco de estos sucesos ? 
La muerte de Acolhuatzin, señor de Atzca-

pozalco, á quien sucedió su hijo Tezozomoc, y la 
del mismo rey Nopaltzin que dejó de existir en 
Tenayuea, despues de reinar treinta y dos años. 

¿Qué otra cosa notable se refiere de la pruden-
cia, ilustración y sabiduría de Nopaltzin? 

La circunstancia de haber expedido el prime-
ro leyes muy dignas de mencionarse, por referir-
se á la inviolabilidad de la propiedad, y á la mo-
ral de la familia, tales como las que prohibían 
bajo pena de muerte el adulterio y la destruc-
ción de las mohoneras ó límites, el incendio de 
los bosques, el apoderamiento de la caza caída en 
redes agenas, ó del venado herido por otro» ca-
zador, el cazar sin licencia de la autoridad, etc. 

¿En quién recayó luego la corona? 
En el primogénito referido, esto es, en Tlot-

zin ó Huetzin Pochotl. 
¿ Qué se refiere de él ? 
Que fué de blanda índole, no obstante lo cual 

se ocypó mucho en las cosas de la guerra, ejer-

citándose con sus vasallos en las armas y en la 
caza: que protegió el desarrollo de la agricul-
tura para hacer cesar la escasez de las semillas: 
introduciendo algunas nuevas, como la chía, el 
frijol y otras: y que se puso en extricta observan-
cia las antiguas leyes ceremoniales de los chi-
chimecas en la coronacion de sus monarcas. 

¿Qué pasó al rey Tlotzin? 
Sobrevínoleuna penosa enfermedadálos trein-

tayseis añosdesu reinado, que le causó la muerte. 
¿Quién fué su sucesor? 
Quinatzin ó también Tlaltecatzin que subió al 

trono hácia 1297 en medio de una pompa hasta 
entonces desconocida, en la ciudad de Texcoco, 
donde se estableció la corte. 

¿Cuál era el primitivo nombre de Texcoco? 
El de Catenihco que le pusieron sus funda-

dores los toltecas; llamándose despues Texcoco 
(lugar de detención) en memoria de la que hi-
cieron allí los pobladores chichimecas. 

¿Qué cosa introdujo el rey Quinatzin? 
El lujo y la vanidad en su corte, dando funes-

to ejemplo á sus sucesores y á los demás prín-
cipes y proceres del reino. Contra las severas 
costumbres de sus antepasados, hízose llevar á la 
nueva corte en litera descubierta cargada por 



cüatro magnates, y bajo de un palio ó docel que 
llevaban los mismos, y así desplegó en lo sucesi* 
vo un fausto y magnificencia que todos preten-
dieron emular. 

¿ Cómo fué su reinado ? 
Tranquilo en sus principios, mas á poco se re-

belaron los estados de Poyauhtlan, Mextitlan y 
Tototepec en los montes septentrionales de la 
capital, uniéndoseles Yacanex, de quien ántes 
hicimos mención y que volvió á sublevarse. 

¿Qué hizo el rey? 
Marchó á combatir á los rebeldes con un grue-

so ejército, y los retó á una batalla en la llanu-
ra de Tlaximalco, amenazándolos, sí no bajaban, 
con el incendio de sus pueblos y la muerte de 
sus familias. Bajaron los rebeldes; se dió la san-
grienta batalla, en que murió Yacanex, quedan-
do indecisa la victoria, por la venida de la no-
che; así continuaron los combates por cuarenta 
dias, hasta que desalentados los rebeldes por las 
ventajas de sus contrarios, se rindieron á Qui-
natzin, quien perdonó á los pueblos y castigó á 
los caudillos sublevados. 

¿Cesaron con esto las revueltas? 
No, porque á contiuuacion se insurreccionaron 

y á su vez fueron vencidos los de Tepepolco. En 

HISTORIA ELEMENTAL D E MÉXICO. 37 

seguida se rebelaron en Huehuetoca, Mizquic, 
Totolapa y otras cuatro ciudades, asegurándose 
que los cuatro hijos de Quinatzin tenian parte 
en la sublevación. El rey fué en persona contra 
los de Totolapa y envió á otros jefes de su con-
fianza contra los demás puntos, logrando por fin 
vencer á los rebeldes y restablecer definitivamen-
te la paz. 

¿Cuándo murió Quinatzin? 
Hácia 1357 despues de haber gobernado por 

espacio de sesenta años. 
¿En quién recayó el cetro? 
En el hijo menor del mismo Quinatzin llama-

do Techotlalla ó Tlallatzin, quien entró á gober-
nar en 1357. 

¿Qué disposición notable dictó? 
Que se usase en todo el reino de la lengua Na-

huatl abandonando el duro dialecto de los chi-
chimecas. 

¿Fué éste el último rey que aquellos tuvieron? 
No, la monarquía chichimeca que se supone 

comenzó en Anáhuac á fines del siglo XII , con-
tinuó hasta 1521, es decir, hasta la destrucción 
del imperio mexicano, durando por lo mismo unos 
trescientos treinta años. Pero á datar desde el 
reinado de Techotlalla, que fué el quinto monar-
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ca de los once legítimos y dos tiranos que tu-
vieron los chichimecas, la historia de estos se 
mezcla con la de los mexicanos y debe tratarse 
en su lugar: así lo hacen todos nuestros histo-
riadores para no confundir los sucesos. 

LECCION VI. 

Los Acolhuis.—Los O huecas.—Los Xicalanques. 
—Los Otomites.—Los Masahuas.—Los Mal-
tlaltzincas.—Los Mixtecas.—Los Zapotecas.— 
Los Chiapanecasy otras tribus inferiores. ' 

¿Cuál fué el origen de los Acolhuis? 
Se ignora, pero hay quienes los juzgan perte-

necientes á antiguas razas que se supone habi-
taban en Anáhuac desde ántes de los Toltecas, 
y otros aseguran que vinieron al país en el siglo 
X I I I . 

¿ Fué alguna tribu importante ? 
; No lo seria desde luego cuando ningún monu-

mentó nos ha quedado de su historia y organi-
zación. 

Y los Olmecas ¿ quiénes fueron ? 
Tribu que también se supone de remota an-

tigüedad en el Anáhuac y que precedió á los Tol-
tecas. Nada se sabe tampoco de su gobierno: 
se cree que edificaron buenas y aun magníficas 
ciudades; pero fueron perseguidos por los Tlax-
caltecas, y dícese que á causa de esto emigraron, 
estableciéndose despues en Pánuco y otros luga-
res de las costas del Golfo de México. 

Y de los Xicalanques ¿qué se cuenta? 
Que eran muy dedicados á la agricultura, y 

en general á las artes de la civilización; que fun-
daron las ciudades de Atlixco y Yetucan (hoy 
Izúcar de Matamoros); que construyeron mag-
níficos monumentos y mas tarde emigraron co-
mo los Olmecas (que algunos creen eran de una 
misma tribu), yéndose á la América del Sur. 

¿Quiénes eran los Otomites? 
Una de las tribus mas numerosas y antiguas 

de las que vinieron al país, y que conservó en él 
excepcionalmente su vida de barbarie por mu-
chos siglos. Ocupó un gran territorio de mas de 
trescientas millas en los montes de Izmiquilpan. 
Por la rudeza de sus costumbres y de su lengua, 



que han conservado hasta hoy, se ha reputado á 
os Otomites la nación mas tosca y bárbara de 
Anáhuac, aunque en esto ha habido confusion, 
pues algunos de esos pobladores se civilizaron, 
entrando en sociedad, ya sometiéndose á Acol-
huacan, ya siguiendo su ejemplo, como luego di-
remos, y fundaron muchas poblaciones, entre 
otras Jilotepec y Huitzapan; en tanto que otra 
parte de los Otomites siguió la vida salvaje y 
mas tarde hostilizó mucho á los conquistadores 
hasta el siglo XVII en que quedaron sometidos 
aquellos bárbaros. 

¿Qué decís de los Mazahuas? 
Que, según los historiadores, fueron una rama 

ó tribu seperada desde la antigüedad de la na-
ción Otomite; que habitaron las montañas hácia 
el Poniente del valle de México y formaron la 
provincia de Mazahuacan, sujeta al reino de Tía-
copan (Tacuba). 

¿Y los Matlatzincas? 
Formaron un gran estado en el valle de To-

luca y se sometieron al reino de México en tiem-
po de Axayacatl, como en su lugar se explicará. 

¿Dónde habitaron los Mixtecas?, 
Primero al Sudeste de Texcoco, después en los 

grandes terrenos que aún llevan su nombre. Sus 

antiguos estados fueron regidos por jefes pro-
pios, hasta que los aztecas los conquistaron. De 
estos aprendieron las artes, entre otras la pintu-
ra, la cronología y otras cosas útiles, distinguién-
dose principalmente por su laboriosidad en la 
cria de gusanos de seda y de la cochinilla ó gra-
na, cuyo comercio ha sido y es aún tan impor-
tante. 

¿Quiénes fueron los Zapotecas? 
Tribu regida por un solo jefe, y cuyos indivi-

duos eran muy diferentes de los otros, en el idio-
ma, costumbres, configuración, estatura, color, 
etc., eran tan industriosos como los Mixtecas, y 
se establecieron en Tecamachalco, Quecholac 
y Tehuacan. 

¿De dónde procedieron los Chiapanecas? 
Según sus propias tradiciones creían ellos ser 

los primeros pobladores del Nuevo-Mundo; y 
aseguraban que Votan con los primitivos colo-
nos habia venido del Norte y llegado á Xoco-
nochco, donde se dividieron, ocupando unos el 
país de Chiapas y yendo los otros á Nicaragua 
Pero hay quien refiera lo contrario, esto es, que 
de Nicaragua vinieron las gentes que ocuparon 
á Chiapas, con las cuales estuvieron en guerra 
los mexicanos, hasta sujetarlas á su imperio. 
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¿De qué otras tribus habla la historia? 
De los que llevaban los nombres de Cohuis-

cas, Cuitlal tecas, Xopes, Mazatecas, Popolocas, 
Chinantecas, Totonacas, Zoques y Quellenas, to-
das pequeñas y en realidad sin grande impor-
tancia histórica como estados independientes 
por la falta de datos sobre su origen y modo de 
ser político, pero de las cuales se hace mérito es-
pecialmente por el participio que algunos toma-
ron en los sucesos del imperio mexicano. 

¿Qué otras tribus notables hubo? 
Las llamadas Nahuatlacas, seis de las cuales, 

se establecieron en el reino de los chichimecas. 
bajo su primer monarca Xolotl, como ya diji-
mos, y cuya historia se viene á confundir con la 
de otras naciones especialmente la mexicana. 
La sétima de dichas tribus, (la azteca), se esta-
bleció en Anáhuac, fundando su poderosa y vas-
ta monarquía de laque aparte hablaremos. 
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LECCION VII. 

Noticias sobre los tlaxcaltecas.—Guerra con los 
Huejotzincas — Fundación de la república — 
Carácter y religión de los tlaxcaltecas.—Noti-
cias de sus gobernantes. 

¿ Quiénes eran los tlaxcaltecas ? 
Torquemada y otros escritores los llaman Teo-

chichimecas considerándolos como una tribu de 
la nación chichimeca. 

¿ En qué lugar se establecieron ? 
En Poxauhtlan, Poxauhtlan, ó Poyauhtlan, á 

la orilla oriental del lago de Texcoco; entre la 
corte de este nombre y Chimalhuacan. 

¿Qué se refiere de esos pobladores? 
Que faltos de terreno que cultivar para pro-

porcionarse la subsistencia, y creciendo en nú-
mero, trataron de aumentar su territorio, lo cual 
ocasionó la guerra entre los tlaxcaltecas y sus 
vecinos los Colhuas, Xochimilcas, Tepanecas y 
otros que decidieron arrojar á aquellos del país. 
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¿ Qué hicieron entonces los tlaxcaltecas ? 
Combatir con sus enemigos en una sangrien-

ta batalla que ganaron los tlaxcaltecas; pero á 
pesar de su triunfo abandonaron el valle, diri-
giéndose unos al Norte y otros con rumbo al 
Sur. 

¿Dónde se establecieron los primeros? 
En Tollantzinco y Cuauhchinanco con per-

miso del rey de los chichimecas. 
¿Y los otros? 
Dirigiéndose por la falda del Popocatepetl, 

por Tetela y Xochimilco fueron á fundar la ciu-
dad de Cuauhquechollan cerca de Atlixco, y pa-
sando adelante, fundaron á Amaliuhcan y otros 
pueblos, llegando hasta el Poyauhtecatl, ó mon-
te de Orizaba. El mayor número sin embargo 
se encaminó por Cholula hácia la falda de la 
montaña de Matlalcueye (hoy la Malinche) don-
de pelearon con los Olmecas y Xicalanques dan-
do muerte á su rey Colopechtli, arrojando á aque-
llos del país y estableciéndose en él. 

¿Quién era entóncés el jefe de los tlaxcal-
tecas ? 

Colhuacateuhctli, bajo cuyo mando se levan-
taron fortificaciones, yse aprestó la nueva nación 
á la defensa del territorio conquistado, contra las 
invasiones de sus enemigos. 

¿Qué pasó en seguida? 
Los huejotzincas y otros pueblos comarcanos 

quisieron arrojar del país á los nuevos colonos, 
temiendo su futura preponderancia; y atacándo-
los con un formidable ejército los obligaron á 
abandonar el terreno y á refugiarse en la cima 
del Matlalcueye, desde donde solicitaron el au-
xilio del rey de los chichimecas, quien les envid 
un gran número de tropas. 

¿Qué hicieron entonces los Huejotzincas? 
Débiles para combatir por sí mismos, llama-

ron en su ayuda á los Tepanecas, á quienes su-
ponían deseosos de vengar el desastre de Po-
yauhtlan; pero éstos, engañando á los Huejot-
zincas con el envío de tropas, ordenaron á éstas 
no hacer daño á los tlaxcaltecas, y avisándoles 
del caso para conservar su amistad; cuya perfi-
dia di<5 por resultado la completa derrota y la 
ignominia de los Huejotzincas, despuesde la cual 
los tlaxcaltecas hicieron la paz con sus vecinos 
y prosiguieron su establecimiento en aquel país 
fundando así la célebre ciudad de Tlaxcallan y 
la república, que en su rivalidad con el reino de 
México había de ocasionar mas tarde la ruina 
del imperio. 

¿ Cómo se gobernaba al principio esa famosa 
república? 



Por medio de un jefe á quien obedecía la na-
ción entera. Aumentada despues considerable-
mente la poblacion, la ciudad fué dividida en 
cuatro cuarteles con los nombres de Tepetipac* 
Ocotelolco, Quiahuistlan y Tizatlan. Cada uno 
de esos cuarteles tenia un jefe que mandaba en 
todos los lugares de su demarcación á la mane-
ra de soberano, y los cuatro caudillos en unión 
de otros nobles de primera clase regían á toda 
la nación, como un poder aristocrático dieta 6 
senado. 

¿Qué facultades tenia éste? 
Decidir sobre la paz y la guerra, señalar el nú-

mero de tropas que debían levantarse llegado el 
caso, y nombrar sus jefes respectivos. 

¿ Qué se refiere del carácter de los tlaxcaltecas? 
Que eran denodados guerreros, fieles á las le-

yes del honor y muy amantes de la libertad, 
dados á las artes, que cultivaban con el mismo 
empeño que las demás naciones civilizadas del 
Anáhuac, pero especialmente la agricultura, fa-
vorecida en sumo grado por la fertilidad del sue-
lo, que producía gran cantidad de maíz y cochi-
nilla. 

¿ Qué religión tenian ? 
| Adoraban varios ídolos, el principal de los 

cuales era Camaxtle (Huitzilopohtli entre los az-
tecas), á los que, en sus monstruosas superacio-
nes, rendían un culto lleno de las mismas cruel-
dades que usaban los mexicanos. 

¿Qué ha llamado la atención de los historia-
dores hablando de Tlaxcala? 

El grado de esplendor á que llegó, y que, á 
pesar de las contiendas con sus enemigos, fué 
conservado por tantos años, hasta la venida de 
los conquistadores. Se asegura que en esa época. 
(1520) la república tlaxcalteca tenia ciudades y 
villas notables con mas de ciento cincuenta mil 
casas y mas de quinientos mil habitantes: que 
en la parte occidental habia grandes fosos y trin-
cheras; hácia el Oriente una muralla de mas de 
dos leguas de longitud; por el Sur contaba con 
la natural é inexpugnable defensa del Matlalcue-
ye; y por el Norte con otras montañas elevadas. 

¿Qué noticias hay de sus gobernantes? 
Las siguientes: Texcalihuehue sucedió en el 

gobierno de Tepetipac á su padre Colhuacateu-
chtli (primer jefe de la nación como se ha dicho) 
por los años de 1300 á 1308, según se cree; y si-
guieron gobernando Pantzintecuechtli y Cocot-
zin, hijo primógenito aquel, y nieto éste de Tex-
calihuehue. Cocotzin comenzó á ejercer el mando 



por los años de 1400 á 1404. — En Ocotelolco 
gobernaron sucesivamente, y despues de la muer-
te del primer jefe, Cuicuitzcatl, Papalotl, Teyo-
hualminqui, (joven sábio, valiente y conquista-
dor), Tecpantzin, (prudente, justo y amado de 
sus subditos que lloraron su muerte prematura), 
y Acatentehuaque (hermano del anterior y fa-
moso guerrero como su padre), que gobernaba 
por los años de 1410 á 1412. 

¿Qué se sabe respecto de los otros dos cuarte-
les de Quiahuistlan? 

De los jefes del primero, nada; y en cuanto al 
segundo, se cree que lo mandaba una antigua y 
noble casa del nombre de Xicotencatl.de la que 
descendió el famoso guerrero así llamado, que ve-
mos figurar en los dias de la conquista. 

LECCION VIII . 

De los Colimas, Tepanecas, Huejotzincas, CKolu-
tecas y Yucatecas 6 Mayas. 

¿Quiénes eran los Colhuas? 
Individuos pertenecientes á una de las siete 

tribus nahuatlacas, que vinieron á poco de los 
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chichimecas bajo el reinado de Xolotl, quien les 
permitió establecerse con cierta independencia, 
rigiéndose por un monarca propio; pero tributa-
rio de aquel. 

¿Qué nació de aquí? 
El reino de Colhuacan, cuyo primer jefe Xiu-

temoc ó Suiltemoc, en unión de otros cuatro ejer-
ció el gobierno sobre las reducidas familias tol-
tecas, que escaparon á la destrucción del imperio 
de este nombre. 

¿Quién siguió en el mando? 
El hijo de Xiutemoc, llamado Nauhyotl, á 

quien se dió el título de rey en 1129. Rehusó pa-
gar el tributo á Xolotl, y éste envió á un hijo 
suyo contra Nauhyotl, quien murió en una san-
grienta batalla dada en Colhuacan. 

¿ Quién sucedió á Nauhyotl ? 
Achitometl, hijo de Pochotl, último rey legí-

timo de los toltecas. Fué dado á reconocer por 
el vencedor Xolotl en 1141 y despues de un rei-
nado glorioso de noventa y dos años en que mos-
tró su sabiduría haciendo renacer las artes y la 
agricultura, murió por los años de 1233. 
i ¿A qué manos pasó el cetro? 

A las de Xohualatonac, y por la muerte de 
Séste, que acaeció ocho años despues de su exal-

— ? 



tacion, entró á gobernar Calquiyautzin ó Calcoza-
metzin, cuya muerte no se sabe cuando acaeció. 

¿ En quién recayó la corona ? 
En Cocox, sexto rey de Colhuacan, á quien 

destronó Acamapitzin ayudado por los mexica-
nos, despues de varios combates, Acamapitzin 
fué proclamado rey en 1301, y tuvo que pelear 
contra sus propios hijos, que se rebelaron con-
tra él. 

¿Quién fué el octavo rey de Colhuacan? 
Por muerte de Acamapitzin, acaecida en 1303,. 

subió al trono su hijo primogénito Xiutemoc, 
durante cuyo reinado tuvo lugarlaesclavitud.de 
los mexicanos en Colhuacan. 

¿ Cuál fué el último rey de los Colhuas ? 
Acamapitzin II, que subió al trono en 1352; 

Durante su reinado se unió al imperio mexica-
no la monarquía en Colhuacan. 

¿ Qué origen se dá á los tepanecas ? 
El mismo que á las o*xas tribus nühuatlác'as± 

El rey Xolotl les dió tierras para establecerse y 
fundaren á Atzcapozalco, tierras que despues 
cedió el rey Chichimeca al príncipe Acolhuat-
zin (marido de su hija Cuetlaxochitl), que fué', 
investido rey con el nombre de Acolhua I. Su-
cedióle su hijo primogénito Acolhua II, sagaz. 
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monarca que venció á sus enemigos, valiéndose 
de los mexicanos, y murió en 1343. 

¿Quién fué el primer rey de los tepanecas? 
Tetzotzomoc, hijo primogénito de Acolhua 

II . Subió al trono en 1343, en unión de los me-
xicanos llevó la guerra á los Otomites de Xal-
tocan y los subyugó; aliado mas tarde con los 
reyes de México y Tlaltelolco, abrió campaña 
contra Ixtlilxoehitl, rey de Texcoco; pero no ob-
teniendo resultado ninguno, á pesar de muchas 
batallas, celebró la paz con su enemigo, y tuvie-
ron lugar los demás sucesos de que se hablará 
en la historia de los mexicanos, con la que se 
relaciona íntimamente la de los reyes de Atzca-
capozalco. 

¿Cuál fué el origen de los huejotzincas? 
Se cree que esta nación se formó de varios co-

lonos que anduvieron largo tiempo errantes de 
país en país, hasta que fundaron Huejotzinco, 
donde se lesiinieron algunos olmecas y toltecas, 
que huyendo de las guerras y desastres de su pa-
tria, buscaron sitios mas tranquilos para estable-
cerse. 

¿Qué organización política tenían? 
Parecida á la de Tlaxcala, aunque no tan per-

fecta é importante. Era Huejotzinco una repú-
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blica dividida en cuatro secciones, cada una de 
las cuales eátaba regida por un señor ó cacique, y 
reunidos los cuatro, gobernaban todo el estado. 

¿ Qué rasgos principales quedan en su historia ? 
La célebre guerra que empeñaron con las tlax-

caltecas y terminó en Poyauhtlan, como antes 
dijimos; y la hospitalidad que Huejotzingo dió 
al heroico y sábio rey Netzahualcóyotl en la épo-
ca en que fué destronado y anduvo proscrito, lle-
gando la generosidad de los huejotzincas hasta 
auxiliarle con tropas para reconquistar sus do-
minios. 

¿Qué decís de la nación Chololtecatl ó Cho-

luteca? 
Que sus primeros pobladores formaban, como 

los deTlaxcala,una república independiente,con 
un senado ó consejo compuesto de cuatro jefes, 
cada uno de los cuales tenia á su cargo un se-
ñorío. Se cree, sin embargo, que el gobierno re-
sidía propiamente en el cuerpo sacerdotal. 

¿Qué carácter tenían los hijos de esa grande 
y antiquísima nación? 

Eran profundamente religiosos, á la vez que 
de un grado de civilización, superior con mucho, 
á la de los demás pueblos del Anáhuac, por lo 

cual llamaron siempre la atención aun de los eu-
ropeos. 

¿ A qué debieron sus progresos ? 
Las tradiciones y pinturas los refieren á la 

existencia é influjo de un personaje misterioso 
y divino á quien llamaron Quetzcilcoatl, en cuyo 
honor se levantó el magnífico templo ó gran pi-
rámide de que hemos hablado. 

¿Cómo llegó á considerarse Cholula? 
Como una ciudad santa en la que, ademas del 

templo mayor habíanse construido muchísimos 
otros, y la fama de Cholula y acaso la venerable y 
sagrada memoria de Quetzalcoatl atraía á aquel 
punto en ciertas épocas incontable multitud de 
peregrinos y aun á los reyes y señores del Aná-
huac. 

¿ Cuál es el origen de los yucatecos ? 
Se ignora por completo, refiriéndose á meras 

conjeturas las noticias que dan los historiadores, 
de aquella península. 

¿Qué refieren éstos? 
Unos, que los primeros habitantes llegaron de 

Cuba, que suponen fué poblada por los carta-
gineses \ otros que fueron de las regiones occiden-
tales, al mando de una especie de sacerdote, lla-
mado Zamná; y otros, que fueron de varias na-
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ciones que se extendieron hasta Yucatan y Hon-
duras despues que se hizo la paz á consecuencia 
de la derrota de los huejotzincas por los tlaxcal-
tecas. Otros dicen que procedieron del Asia, etc-

¿Qué han observado los sábios respecto de 
Yucatan ? 

Que su antigüedad es remotísima, y que la 
notable civilización de que aun dan muestras las 
soberbias ruinas de sus templos y otros edificios 
es anterior á los Mayas, cuya historia es tan os-
cura como la de sus predecesores. Asegúrase que 
la capital se fundo en 1160, con el nombre de 
Mayapan que tomó todo el país. 

¿ Cuál es la etimología de Yucatan ? 
Se asignan varias: Ouyouckatan (oid lo que 

dicen); Yuca tale (collado de la yuca); Yucalpe-
ten (perla de la garganta del continente), Ma-
yapan, etc., etc. 

¿Qué se dice de su primitivo gobierno? 
Que fué monárquico, y su administración bien 

organizada, con jueces que decidían los pleitos; 
pero que la monarquía fué destruida por los años 
de 1420, ó 260 despues de su fundación, y que 
la península se dividió en estados independien-
tes, cada uno gobernado por un cacique, el últi-

mo"de los cuales Tutul-xiú se sometió á los es-
pañoles en 1540. 

¿ Cuáles eran el carácter y costumbres de los 
jaicatecos ? 

Cuéntase que eran sumamente industriosos y 
limpios; que usaban ropas de fino y blanco al-
godon; que en los frutos de éste y del cacao, no 
menos que en aves domésticas, gomas aromáti-
cas, sal, etc., pagaban sus tributos; pero que no 
obstante esas señaladas muestras de cultura vi-
vían en casas miserables, á juzgar por las que vie-
ron los españoles, profesaban una religión ido-
látrica cruelísima y sangrienta, y aun hay quien 
suponga (sin fundamento cierto) que se comían 
á las víctimas. 

¿ Qué particularidad, por último, contrasta con 
la anterior? 

La de que los yucatecos conservaban algunas 
tradiciones del dogma católico como las relati-
vas al misterio de la Trinidad, á la venida y muer-
te del Salvador; empleaban algunas ceremonias 
parecidas al bautismo, ayunaban, hacían otras 
penitencias y adoraban la Cruz, lo que maravi-
lló sobremanera á los conquistadores. --

« 
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LECCION IX. 

De los Tarascos ó Michoacanos. 

... ¿Cuál fué el origen de los Michuacanos? 
' Pertenecían á la antigua familia de la cual pro-

cedieron las siete tribus nahuatlacas, que vinie-
ron á Anáhuac en el reinado de Xolotl. 

¿Qué da á entender la palabra Míchuacan? 
Es un vocablo compuesto de Michiu que signi-

fica pescado, y de can que equivale á lugar ó sitio. 
¿ Qué otro nombre llevaron los pobladores de 

Michoacan óMichuacan ? 
El de tarascos que les dieron los españoles 

oyendo la voz tarascué que significa yerno. 
¿Cómo vino esa tribu á Michoacan? 
En unión de los aztecas ó mexicanos. Salien-

do del país de Aztlan y dirigiéndose al valle de 
México, llegaron juntos al fértil y pintoresco sue-
lo michoacano, donde hallaron algunas tribus-
salvajes esparcidas en los bosques, en las mon-
tañas y á las orillas de sus lagos. Encantadas, 
con las ventajas que ofrecía tan bello país, am-

bas tribus querían establecerse en él, descansando-
de las fatigas de su larga peregrinación; pero 
los sacerdotes aztecas consultando á su Dios-
Huitzilopochtli, ordenaron se continuase el via-
je, y abandonaron en aquellos lugares á sus an-
tiguos compañeros los michoacanos. 

¿Qué hicieron éstos? 
Uniéronse á las tribus errantes que hallaron 

en el paír,. y comenzaron á engrandecerse con-
sagrándose á la pesca, á la industria y al cultivo 
de aquellas feraces tierras, formando ciudades 
pintorescas, en que reinaban el orden, la paz y 
la abundancia. 

¿Cuál fué la principal de esas ciudades? 
Tzintzuntzan, célebre capital del reino, cuyo-

nombre significa: pueblo del pájaro verde, en 
memoria, según dicen, de Huitzilopochtli. Los 
mexicanos la llamaron Chincuila ó Huitzitzila» 
y con este nombre la designó Cortés. 

¿Qué cosa emprendieron luego los michoaca-
nos? 

La construcción de varios templos para sus 
dioses, entre los cuales era el primero Huitzilo-
pochtli, cuyo sanguinario culto adoptaron todos 
los pueblos unidos á los nuevos colonos. 

¿ Qué señorío era uno de los de mas renombre ? 
8 



El de Pátzcuaro compuesto de las islas situa-
das en el lago de su nombre, y en que mandaba 
un jefe importante, cuyo título era El-Hendita-
ré (Señor). 

¿ De qué otro antiguo señorío queda memoria? 
Del de Naranjan, que se regía con independen-

cia por un señor prudente y valeroso llamado 
Ziraziran Cámaro, que residía en la hermosa ciu-
dad de Naranjan, situada á corta distancia de la 
ribera septentrional del lago de Pátzcuaro. 

¿Duró mucho tiempo la paz entre aquellos 
pueblos? 

No, porque á poco apareció en los bosques 
cercanos de Naranjan una tribu nómada y beli-
cosa, denominada de los chichimecas vanaceos y 
que decia venir de un país remoto llamado Ba-
yameo. Mandaba esa tribu un jefe distinguido 
á quien llamaban Iri-Tiricamé, que sin duda por 
tener también dignidad sacerdotal, traía consigo 
á un ídolo que representaba al dios Curacaveri, á 
quien adoraban aquellos recien llegados. 

¿ Qué hizo desde luego el caudillo chichimeca ? 
Detúvose con la tribu en el bosque de Virui-

Cuarampejo, desde donde se distinguían los edi-
ficios de Naranjan, y despues de levantar un al-

i a r á Curacaveri, mandó que la gente se estable-

ciese allí, construyendo al efecto sus chozas con 
grande alarma de los antiguos pobladores del 
país. 

¿ Qué pasó en seguida ? 
Iri- Tiricamé trató desde luego de hacer tribu-

tario suyo al señor de Naranjan, ordenándole re-
mitiese leña para el altar de Curacaveri, y aunque 
los sacerdotes y la nobleza de Naranjan se opo-
nían indignados, Ziraziran Camaro los persua-
dió á ello temiendo resultados funestos para el 
Estado; propúsoles apelar á la astucia ántes que 
á las armas; aceptáronlo sus gentes; la leña fué 
enviada al chichimeca y juntamente una herma-
na del de Naranjan para que la recibiera aquel 
como esposa en señal de alianza. De la unión de 
Iri- Tiricamé con dicha princesanació Sicuiracha 
que por ser desgraciado en la caza de los anima-
les para ofrecer á Guricaveri, pues todos aque-
llos se le escapaban heridos, cosa que el rey de 
Naranjan reputó funesto agüero para sus domi-
nadores, dió lugar á que aquel decidiera haber 
llegado el momento de acabar con los chichi-
mecas. 

¿Qué hizo Iri-Tiricamé al saber esa resolución? 
Emigrar con su tribu yendo á establecerse en 

el lugar llamado Zichacuarejero. 



¿Tranquilizáronse con eso los de Naranjan? 
No, ántes bien considerando la vejez y debi-

lidad de Iri-Tiricaamé\ viendo á sus gentes ener-
vadas por el ocio, recordando la afrenta que se 
habia hecho á la hermana de su rey, atacaron 
de improviso á los chichimecas vanáceos con to-
das sus fuerzas y las de Oresta, jefe de Cama-
chin y gran sacerdote de Tiresupemé. 

¿Qué conducta observó entonces la esposa del 
anciano jefe chichimeca? 

Hallándose léjos de su casa se encontró con 
las tropas de Naranjan, y quiso ir luego á avisar 
el peligro á su marido; pero aquellas se lo impi-
dieron, y cuando logró desprenderse de los que 
la detenían, fué hácia su esposo, que habia pe-
leado como un héroe, y lo encontró ya muerto. 

¿Qué pasaba entretanto con Sicuiracha? 
Hallábase en la caza, léjos del teatro de los 

sucesos; mas luego que tuvo aviso de ellos, ocur-
rió en auxilio de su padre, y encontrándolo muer-
to, y alentado por la heroica viuda, juró sobre 
el cadáver de aquel, vengarse de sus asesinos, 
como lo hizo, alcanzándolos, derrotándolos, y 
haciéndolos prisioneros, despues de lo cual se di-
rigió á Bayameo, donde fué proclamado rey, con-
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virtiéndose aquella ciudad en la capital de los 
chichimecas establecidos en Michoacan. 

¿Qué hizo el rey Sicuiracha en seguida? 
Gobernar con tino y sabiduría á sus pueblos 

y á otros señoríos comarcanos que sometió á su 
poder, y despues de un feliz reinado, murió por 
los años de 1290, dejando el gobierno á sus dos 
hijos Pavacumé y Vapeaní. Estos subyugaron á 
otros pueblos; entre ellos á Patamahua-Naca-
radlo. En ese punto se dividieron los chichime-
cas en varias fracciones, escogiendo los sitios mas 
á propósito. 

¿Cuál era su principal intento? 
Establecerse en las pintorescas islas de la la-

guna, cosa que no habían podido hasta allí lo-
grar, y en una de las cuales reinaba Curicaten 
en calidad de Señor, (El-Henditaré). 

¿A qué incidente se debió por fin el estableci-
miento de los chichimecas en aquellos lugares? 

Al encuentro con un pescador, que amedren-
tado por los chichimecas, dió todas las noticias 
necesarias de los pueblos del lago, y entregó ade-
mas á una hija suya á Vapeaní, quien la llevó á 
Tarimi-chundiro al Poniente de Tzintzuntzan, 
donde Pavacumé se casó con la joven y de ella 
tuvo un hijo llamado Tariacurí. 



¿Quéhicieron los habitantes de las islas? 
Temerosos del poder de los chichimecas re-

solvieron aliarse con ellos invitándolos á esta-
blecerse en su compañía y enlazarse con sus fa-
milias. Los chichimecas pasaron á Xarácuaro, 
donde uno de sus caudillos fué nombrado primer 
sacrificador y el otro gran sacerdote de Guanga-
rí, puestos que tuvieron luego que abandonar por 
las reclamaciones y amenazas de algunos de la 
nación, que no estaban conformes con la alianza 
referida. 

¿De qué arbitrio se valieron los dos príncipes 
para llevarla á cabo y dejar la vida errante? 

De los oráculos que hicieron pronunciar á sus 
sacerdotes, los cuales manifestaron ser voluntad 
de los dioses la edificación de una ciudad, que 
lo fué Pátzcuaro, famosa desde aquellos tiempos, 
y que subsiste hoy como una de las mas bellas 
é importantes de Michoacan. 

¿Pudieron vivir mucho tiempo en paz los nue-
vos pobladores? 

No, porque su engrandecimiento y prosperi-
dad inspiraron recelos á los tarascos, y el rey de 
Curíncuaro, uno de los mas poderosos de la co-
marca, quiso hacerlos tributarios; resistiéronlo 
los chichimecas; apelaron á las armas y en la 

batalla de Atáquaro, (Atécuaro) fueron derro-
tados, quedando heridos sus dos principes. 

¿Oué hizo despues el rey de Curíncuaro? 
Suspendió las hostilidades para celebrar las 

fiestas de la diosa de su nación, é invitó á ellas 
á todos sus enemigos. Pavacumé y Vapeaní, 
restablecidos de sus heridas acudieron también, 
y cayendo en una emboscada fueron mortalmen-
te heridos, sucumbiendo en el acto el segundo, 
y viniendo á morir el primero en Pátzcuaro, al-
canzado por sus enemigos. Era esto por los años 
de 1360. 

¿Quién quedó gobernando en Pátzcuaro? 
Cuvatamé, hijo mayor de Vapeaní; pero en-

trando á la mayor edad el jóven Taricuarí, hijo 
de Pavacumé, á quien se habia hecho educar co-
mo un príncipe tarasco, fué investido del man-
do supremo del ejército, por el sacerdocio y la 
nobleza, y no solo vengó la muerte de su padre 
sujetando á todos los pueblos vecinos, sino que 
llevó sus conquistas á otras naciones ó tribus mas 
lejanas, como la de Zirumbo; venció á las demás 
que se alzaron para atacarle; castigó la conspi-
ración de sus primos, que trataban de asesinar-
lo; se apoderó de las islas del lago; y por último, 
fué rey de todo Michoacan, que debió á su he-
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roismo la pacificación, y á su talento el grande 
impulso de las artes, de la industria y de la agri-
cultura. 

¿Cuál fué el último rasgo de aquel grande y 
generoso monarca? 

Hallándose próximo á morir (por los años de 
1400) llamó á dos de los mismos sobrinos que 
habían conspirado contra él, y olvidando sus 
ofensas, dividió entre ellos y su hijo Tangaxoan 
el vasto imperio michoacano, formando de éste 
tres reinos. Al mayor de los sobrinos le asignó 
Coyúcan, al otro Pátzcuaro, y á Tangaxoan el 
gobierno de Tzintzuntzan, que llegó á ser mas 
tarde la capital de todo el imperio michoacano. 

¿ Qué resultó de estas medidas? 
Que todos los pueblos tarascos sujetos al do-

minio de los chichímecas vanáceos llegaron así 
á constituir una sola familia. 

¿Duró mucho tiempo dividido el imperio? 
No, porque habiendo muerto sin descendien-

tes el rey de Pátzcuaro, Hicucaré, á causa de ha-
ber condenado á muerte á sus hijos por crimi-
nales; y habiendo renunciado el gobierno de 
Coyúcan los sucesores del reyHuicipan.que tam-
bién habk muerto, aquellos dos reinos pasaron 

á Ziziz-Pandecuaré, hijo y sucesor de Tangajoan, 
formándose otra vez un solo imperio. 

¿ Qué clase de monarca era Ziziz-Pandecuaré? 
De cualidades no comunes que ejercitadas fe-

lizmente en favor de su reino lo hicieron engran-
decerse y prosperar sobremanera. Edificó sun-
tuosos templos y magníficos edificios. Entre 
aquellos se contaban los de Apapato, donde se 
veían los sepulcros de los reyes predecesores, 
en subterráneos que guardaban grandes tesoros. 
Dio también sábias leyes administrativas, y pa-
ra atender á la seguridad del reino puso guarni-
ciones en sus fronteras y comenzó á levantar 
fortificaciones en Tzintzuntzan, estándose cons-
truyendo las cuales, murió aquel ilustre monar-
ca, hácia 1460, cuatro años ántes que el gran 
Moctezuma I, (Ilhuicamina), con quien rivalizó 
en poder, prudencia y sabiduría. 

¿Quién le sucedió en el trono? 
El no menos ilustre rey Zuvanga ó Sihuanga 

que siguió las huellas de su predecesor y termi-
nó las fortificaciones, preparándose para resistir 
á los ataques del conquistador Axayacatl, cuyos 
bélicos intentos adivinaba, y de quien fué vence-
dor, como diremos en su lugar. 



LECCION X. 

Continuación de la precedente.—Estado de la ci-
vilización de Michoacan bajo él reinado de Zi-
huanga. 

I Cuáles eran los límites de Michoacan en la 
época referida? 

Aquel antiguo reino, el mas poderoso despues 
del mexicano, incluso el de Acolhuacan, comen-
zaba en el punto céntrico de Anáhuac, y llega-
ba por el E. hasta Ixtlahuaca, lindando con el 
reino de México: desde allí abrazaba una exten-
cion de ciento cincuenta leguas que se prolonga-
ba hasta el mar del Sur, continuando porjsque-
llas costas hasta cerca de Mazatlan, donSe colin-
daba con tribus salvajes que habitaban en las 
orillas de los rios que bañan los extensos cam-
pos de Sonora y Sinaloa. Por el Norte y el Nor-
deste llegaba hasta los vastos desiertos que re-
coman tan solo los teul.es chichimecas ; y por el 
(Norte y Poniente abrazando á Zacatecas, Xalis-_ -
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co, Durango y Sinaloa, se estendia hasta los in-
mensos é incultos territorios que con varias de-
nominaciones habitaban diversas tribus salvajes 
y guerreras, 

¿Qué decís del suelo, clima y producciones de 
Michoacan? 

El terreno del imperio tarasco, en lo general 
montuoso y quebrado, ostentaba (y ostenta aún 
el hoy Estado de Michoacan) deliciosas vegas 
de una rica feracidad, disfrutando, con excepción 
de la parte que se extiende por las del Sur, que 
es muy cálida, y la de las sierras del Norte y Sur 
que es muy fría, de un clima dulce y benigno. 
A su influjo crecen allí árboles que proporcio-
nan ricas maderas de fabricación; otros que dan 
exquisitas frutas, y no pocos medicinales. Hay 
ricos minerales de oro, plata, cobre, etc., y se en-
cuentran allí piedras valiosas y exquisitas. Los 
mayores legos de todo el país, en algunos de los 
cuales se crian los mas delicados peces, existen 
en Michoacan, y son Chapala, Pátzcuaro, Sira-
•huen, Zacapu, Yuririapúndaro, Cuitzeo y otros 
mas pequeños. Lo riegan caudalosos rios que 
desembocan en el mar del Sur; como el Grande 
que nace en Lerma, el de las Balsas, el del Mar-
qués y algún otro. Abunda en aguas termales, 



de diversas clases y temperaturas, y que se usan 
para curar no pocas enfermedades. 

¿ Que ventajas sacaron los tarascos de tan rico 
suelo ? 

Las mayores que pudieron en favor de la in-
dustria, comercio y agricultura. Sus mosaicos 
de pluma, manufacturas de algodon y demás ar-
tefactos aventajaban en primor á los de las otras 
naciones americanas; y lo propio sucedía con el 
curtido de las pieles, fabricación de objetos de 
oro y plata, uso y aplicación de los colores mi-
nerales y vejetales, obras de carpintería y de es-
cultura, tejidos de junco para esteras (petates), 
corte y pulimento de piedras preciosas, y for-
mación de instrumentos, como sus afiladas nava-
jas, sacados de la piedra llamada Teinapo, ó Tzi-
napo, que competía con el acero. 

¿Qué traje usaban los michoacanos? 
Los grandes personajes llevaban una especie 

de túnica hasta media pierna, y una vistosa man-
ta terciada, formando un nudo sobre uno de los 
hombros; calzábanse unas sandalias (cactclis). 
formadas de bien curtidas pieles de venado, y su-
jetas con correas ó cordones de lo mismo; y ata-
ban el cabello con cordones de algodon de vivos 
colores, ostentando ademas en la cabeza lujosos 

penachos de plumas. La plebe iba casi desnuda, 
con el cabello suelto y una que otra pluma en la 
cabeza. 

¿Qué cualidades tenían los tarascos? 
Eran de la raza mas hermosa que había en 

Anáhuac, incansables en las marchas, sobresa-
lientes en el manejo del arco y de la flecha, va-
lerosos, trabajadores, robustos y ligeros. 

¿De qué modo hacian la guerra? 
Llenos de entusiasmo y júbilo iban al comba-

te como á una fiesta, con los cuerpos pintados 
de rojo, amarillo y negro, con petos formados 
de pencas de maguey, y armados de escudo, ar-
co, flechas y macana. Vistosos estandartes de 
pluma les servían de enseña, y llevaban á la guer-
ra músicas compuestas de bocinas, caracoles ma-
rinos, trompetas y otros instrumentos de desapa-
sible y ronco sonido. 

¿Cuál era su principal afan en las batallas? 
Hacer, como los mexicanos, muchos prisione-

ros para sacrificarlos á los dioses, y alcanzar el 
premio del heroísmo que consistía en la mano 
de una de las mujeres que habitaban entre la 
noble ta. 

¿Cuáles eran los juegos favoritos en que se 
ejercitaban? 



La pelota y la carrera, y eran por extremo afi-
cionados á la música y al baile. -

¿ Qué gobierno tenían ? 
Se ignora el sistema que adoptaron en los pri-

mitivos tiempos; pero adatar desde la formación 
del reino propiamente dicho, se estableció la mo-
narquía hereditaria y absoluta; los súbditos vi-
vían como esclavos del monarca; los mismos se-
ñores ó caciques no disfrutaban de grandes li-
bertades; todos estos se hallaban obligados al 
servicio de aquel en tiempo de paz, y á comba-
tir bajo sus órdenes y llevando sus respectivas 
huestes en tiempo de guerra. 

¿Cómo administraban la justicia? 
Por medio de magistrados ó gobernadores 

nombrados por el rey con el objeto de velar por 
la conservación del orden y de las buenas cos-
tumbres, Los jueces eran solo de instrucción; la 
sentencia tocaba exclusivamente al soberano. El 
distintivo de los ministros principales de justicia, 
que se veían rodeados de las consideraciones del 
respeto público, era una larga vara negra, con 
plumas, y piedrecitas en la parte superior. 

¿ Cuáles eran las principales disposiciones de 
su Código penal ? 

Castigaba éste la violacion rasgando al cul-

pable la boca hasta las orejas con un cuchillo 
de pedernal y clavándolo en seguida contra un 
palo. Al ladrón reincidente se le despeñaba de 
alguna elevada altura, dejando el cadáver pa-
ra servir de pasto á las aves carnívoras. La va-
gancia se castigaba con el trabajo perpetuo en 
las minas. La embriaguez con ménos rigor que 
en México y Texcoco, pues aunque mal vista, 
se la toleraba mas que en aquellos países, y en 
los bailes y otras diversiones se bebia vino he-
cho de maíz hasta perder el conocimiento. El 
homicidio no tuvo pena señalada por mucho 
t 'cmpo; pero viendo mas tarde su frecuencia, se 
castigaba á los homicidas arrastrándolos de los 
piés por las calles y plazas hasta que morían. 

¿Qué religión profesaban los tarascos? 
La mas monstruosa idolatría como las demás 

naciones de Anáhuac, ofreciendo á sus deidades 
juntamente con las flores, reciñas aromáticas, 
etc. horrendos sacrificios humanos. 



LECCION XI. 

Los Aztecas.—Su venida de Aztlan e itinerario 
que siguieron.—Su llegada á Tula, Tzompan-
co, Tolpetlac, Tepeyacac y Chapidtepec. 

¿ En dónde residían antiguamente los aztecas 
ó mexicanos? 

En el país llamado Aztlan, situado, según se 
cree, al Norte de California, á distancia de dos 
mil setecientas millas de la capital de México, 

¿Qué significa la palabra Aztlan? 
Tierra 6país de las garzas blancas (compónese, 

dicen, el vocablo de Aztatl, garza blanca, y tlan, 
terminación con que se designan los lugares). 
Otros aseguran que se forma de Azcatl, hormi-
ga, y la susodicha terminación. 

¿En qué época salieron los aztecas del país? 
En 1160, según el cálculo hecho por todos los 

historiadores. 

\ ¿Qué itinerario siguieron en su peregrinación? 
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A juzgar por las pinturas antiguas, pasaron 
por el rio Colorado, que desagua en el golfo de 
California; caminaron rumbo al Sudeste hasta 
el rio Gila; detuviéronse allí algún tiempo y pro-
siguieron hasta el lugar llamado Casas grandes, 
distante cosa de doscientas millas de Chihua-
hua, hácia el N. O. El vasto edificio que dió nom-
bre á aquel lugar se cree fué obra de los aztecas. 

¿A dónde fueron estos en seguida? 

Despues de atravesar por los montes de Ta-
rahumara, llegaron á Hueycolhuacan (hoy Cu-
liacan) donde fabricaron, según se cuenta, una 
estátua de madera representando al dios Huit-
zilopochtli y eligieron cuatro sacerdotes para que 
la llevasen en hombros. 

¿ A que país llegaron despues ? 
A Chicomoztoc, donde las tribus nahuatlacas 

que hasta allí habian venido juntas se dividieron 
pasando adelante los Xochimilcas, tepanecas, y 
demás de que ya se hizo mención, quedándose 
por algunos años los aztecas en aquel lugar, que 
algunos creen se hallaba cerca de Zacatecas, rum-
bo al Sur, donde hoy se ven las ruinas de un 
vasto edificio, cuya construcción se atribuye á 
aquellos. 
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¿ Qué lugares recorrieron en la prosecución de 
su viaje ? 

Los de Ameca, Cocula, Zayula, Colima y Za-
catula, pasando luego por Michuacan, como ya 
dijimos, y dirigiéndose á Malinalco, situado en 
las montañas que circundan el valle de Toluca, 
de donde se encaminaron á la entonces famosa 
Tula, llegando allí por los años de 1196. 

¿Cuánto tiempo permanecieron en Tula y 
otros puntos de sus inmediaciones? 

Veinte años, hasta que en 1216 se dirigieron á 
Tzompanco(Zumpango),donde el señor de aque-
lla gran ciudad, Tochpanecatl, los acogió con 
grandes muestras de cordialidad y benevolensia, 
hasta el grado de enlazar á su hijo Ilhuicatl con 
la doncella azteca Tlapacantzin, de cuyo enlace 
tomó origen la dinastía de los reyes mexicanos. 

¿Qué hicieron los nuevos colonos? 
Despues de siete años de residir en Tzompam-

co, partieron con Ilhuicatl, á Tizayocan (Tizayu-
ca) donde nació Huitsilihuitl, hijo de Tlapacant-
zin, y se dió otra noble doncella á Xoquiatzin, 
régulo de Cuautitlan; despues de lo cual pasaron 
los aztecas á Tolpetlac y Tepeyacac (donde hoy 
está el célebre Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe) en cuyo sitio vivieron como veinti-

dos años bajo las franquicias y hospitalidad que 
les otorgó el rey Xolotl. 

¿"Por qué abandonaron aquellos sitios? 
Por la persecución del jefe chichimeca Tenan-

cacaltzin, yéndose entonces á Chapoltepec, bajo 
el reinado de Nopaltzin. 

LECCION XII. 

Continuación de las noticias sobre los aztecas. 
Primeros años de su establecimiento.—Su escla~ 
vitud.—Cómo conquistaron su libertad.—Fun-
dación de Tenoxtitlan.—División de los aztecas 
en dos bandos.—Tenochcas y tlaltelolcas. Di-
visión de la ciudad. 

i Cuánto tiempo permanecieron los aztecas en 
Chapoltepec ? 

Diez y siete años, al cabo de los cuales, per-
seguidos por varios caudillos, entre otros el de 
Xaltocan, se refugiaron en Acocolco, hácia el ex-
tremo meridional del lago, donde residieron por 
espacio de cincuenta y dos años. 

. i C u á l f u é condícion durante su permanen-
cia en Chapultepec y Acocolco? ' 



Pasaron allí los aztecas una vida triste y mi-
serable, en chozas muy pobres, alimentándose 
de raíces, peces é insectos y no pudiendo cubrir 
su desnudez. 

¿ De qué modo se agravó su situación ? 
Con la esclavitud á que fueron reducidos en 

1314, ya reconozca aquella por origen el haber he-
cho la guerra al rey de Acolhuacan en calidad de 
aliados de Acamapitzin I, ya la perfidia de los 
Colhuas, que ofrecieron hospitalidad á los azte-
cas y luego los atacaron é hicieron prisioneros, 
haciéndolos pasar como esclavos á Tizapan. 

¿ Qué aconteció despues ? 
Se suscitó guerra entre los Colhuas y Xochi-

mtlcas en que los primeros fueron vencidos va-
rias veces, por lo cual apelaron á sus esclavos los 
aztecas, con cuyo auxilio triunfaron de sus ene-
migos. Hubo de notable por parte de los aztecas 
el hecho atroz de cortar á sus 'prisioneros una 
oreja, reservando y ocultando vivos á solo cua-
tro de aquellos para ofrecerlos en sacrificio á 
Huitzilopochtli, lo cual efectuaron mas tarde en 
presencia de los Colhuas, qne les echaban en ca-
ra no haber hecho prisioneros, y se habían bur-
lado de sus esclavos dándoles un pájaro muerto 
y otras inmundicias para hacer el sacrificio. 

¿Qué efecto produjo esto en los Colhuas? 
Amedrentados ya al ver los cestos llenos de 

orejas, lo que revelaba la astucia y el valor de 
aquellos esclavos, concibieron mas horror cuan-
do los cuatro prisioneros fueron sacrificados bár-
baramente sacándoles los corazones que ofrecie-
ron de este modo inhumano por la vez primera 
al falso Dios, lo que determinó á los Colhuas por 
medio de su rey Xiutemoc á dar orden para que 
saliesen libres de sus dominios los aztecas, quie-
nes pasaron, primero á Acatzitzintlan (Mexicalt-
zingo) y despues á Iztacalco. 

¿Permanecieron allí largo tiempo? 
No: tan solo dos años. En seguida pasaron al 

sitio del lago donde por boca de sus sacerdotes 
supieron que su divinidad les habia ordenado 
fundar la capital, lo que hicieron con admirables 
esfuerzos edificando sus habitaciones sobre el 
agua por medio de estacadas. 

¿ Cuándo se verificó esa fundación ? 
Por los años de 1325 de la era vulgar, bajo .el 

reinado de Quinatzin, monarca de los chichi-
mecas. 

¿Qué nombre dieron á la nueva ciudad? 
Tenochtitlan; de tetl, piedra, nochtli, nopal» 

y la terminación tlan, lugar, con alusión á las se* 
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ñas dadas por los sacerdotes, á saber, el lugar 
donde estaba una'águila sobre un nopal devoran-
do una serpiente. También se llamó México, cu-
ya etimología se establece con variedad por los 
autores. 

¿ Qné suceso notable ocurrió en seguida? 
A los trece años de haberse así establecido los 

aztecas, la discordia, que habia asomado en la 
tribu desde la época de su peregrinación, y se 
habia calmado por mucho tiempo, estalló en 
1338, dando por resultado que no pudiendo ave-
nirse los dos bandos en que los mexicanos se di-
vidieron, uno de ellos se separó y fué á habitar 
á Xaltilolco ó Tlaltelolco cuyo nombre tomaron 
sus pobladores á diferencia de los de la otra frac-
ción que se llamaron Tenochcas. 

¿Cómo dividieron los mexicanos la ciudad? 
En cuatro cuarteles, á cada uno de los cuales 

se señaló una deidad tutelar y que fueron llama-
dos con los nombres, el primero de Teopan y 
Xochimilca, el segnndo Atzacualco, el tercero de 
Cuepopan, y Tlaquichiuhcan y el cuarto de Mayo-
tla. El dios principal á quien adoraba toda la 
nación era Huitzilopochtli, en honor del cual se 
erigió un templo, en medio de los cuatro cuar-
teles. Estos formaron despues de la conquista 
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los barrios, el primero de San Pablo, el segundo 
de San Sebastian, el tercero de Santa María y 
el cuarto de San Juan. 

LECCION XIII . 

Reyes de México.—Acamapichtzin.—Huitzili— 
JiK.itl.—Chimalpopoca-—Izcoatl.—Reyes y suce-
sos de Acolhuacan.—Netzahualcóyotl. 

¿Cuál fué la forma de gobierno entre los me-
xicanos hasta 1352? 

La aristocrática, pues la nación obedecía áu:i 
cuerpo formado de los hombres mas distinguidos 
por su nobleza y talentos. Su número constaba 
de veinte al tiempo de la fundación de México 
entre los cuales figuraba en primer término un 
individuo llamado Tenoch. 

¿Por qué variaron de forma de gobierno? 
Se cree que humillados por sus vecinos, alec-

cionados con el ejemplo.de los Cnichimecas, Col-
huas, y Tepanecas, y deseosos de que la nación 
tuviera mas respetabilidad y esplendor, cosas que 
calcularon obtener bajo el mando y dirección de 
un monarca, eligieron por tal á Acamapictzin, 
\ ¿ D e quién descendía éste?. 



Era hijo de Opochtli, noble azteca, y de Ato-
toztli princesa de Acolhuacan. 

¿ Qué cualidades le adornaban ? 
Dícese que era un joven gallardo, de mucho 

juicio, prudencia, valor y rectitud. Tratándose 
de celebrar alianza con las tribus mas poderosas, 
se pensó en unir á este rey con alguna princesa 
de aquellas tribus, y se enviaron al efecto em-
bajadores sucesivamente á los reyes de Tacuba 
y Aztcapozalco; pero estos negaron la mano de 
sus hijas. No así Acolmiztli, señor de Cuatli-
chan, quien accedió á casar á su hija Ilancucitl, 
con el primer monarca mexicano. 

¿Qué hicieron entre tanto los Tlaltelolcas? 
Temerosos de la preponderancia que iban ad-

quiriendo los mexicanos, eligieron como ellos, un 
rey, pidiéndolo al soberano de Aztcapozalco pa-
ra ganarse su favor, y les dio á su hijo llamado 
Quaquauhpitzahuac, que fué el primer monarca 
de Tlaltelolco. 

¿Qué conducta observó el rey de Aztcapozal-
co con los mexicanos? 

Instigado astutamente por'los tlaltelolcas y te-
meroso también de las creces que adquirían 
aquellos, impúsoles nuevos y crecidísimos tribu-
tos con el objeto de que imposibilitados de pa-
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garlos, se fuesen del país: 'pero los mexicanos los 
soportaron con paciencia, y seguían progresan-
do á pesar de aquellas extorsiones. 

¿Cómo se libraron al fin de ellas? 
Por la circunstancia siguiente: Acamapitzin 

que no tenia sucesión de Ilancucitl, tomó po r 
segunda esposa á Tezcatlamiahuatl, hija del se-
ñor de Tetepanco, y de ella tuvo entre otros hi-
jos, á Huitzilihuitl y Chimalpopoca, y á la prin-
cesa Natlalcihuatzin. El enlace de esta con el 
príncipe Ixtlilxochitl, hijo de Techotlalla, rey de 
Acolhuacan, produjo la alianza entre ambas na-
ciones. En seguida murió Acamapitzin (1389"i 
y designado por los cuatro electores del reino 
para sucederle su hijo primogénito Huitzilihuitl, 
negoció la nobleza el casamiento de éste con 
Ayauhcihuatl, hija de Tezozomoc que reinaba 
entonces en Aztcapozalco. La joven reina dió á 
luz á Acolnahuacatl, y entónces Tezozomoc por 
los ruegos de su hija, libertó del tributo á los me-
xicanos, á despecho de los Tlaltelolcas. 

¿Qué hizo mas tarde el rey Huitzilihuitl? 
Queriendo dar mas brillo y respetabilidad á la 

corona por medio de nuevas alianzas pidió y ob-
tuvo la mano de Miahuaxochitl, hija del señor 
de Cuauhnahuac, y de este segundo matrimonio 

11 



nació Mocteuzoma (iíhuicamina) que debía ser 
mas tarde el más célebre de los monarcas mexi-
canos. 

¿ Quién reinaba á la sazón en Acolhuacan ? 
Ya dijimos en su lugar que Techotlalla, ó Te-

chotlalatzin, que cultivó las mas favorables re-
laciones con los mexicanos. 

¿ Qué resultó de esta unión ? 
Que al rebelarse contra Techotlalla, Tzompan, 

señor de Xaltocan, descendiente de Chiconcuau-
htli, los mexicanos prestaron á aquel su podero-
sa ayuda, y con ella venció á sus enemigos; y á 
los confederados de estos, los señores de O topan 
Mextitlan, Cuahuacan, Tecomic, Cuauhtitlan y 
Tepotzotlan, pagando los jefes con su vida la re-
belión. 

¿ Qué medidas adoptó el rey de Acolhuacan 
después de estos acontecimientos? 

Para evitarlos en lo sucesivo, dividió el reino 
en sesenta y cinco estados, sacando de cada cual 
alguna gente para establecerla en otro bajo el 
mando de su señor primitivo. Esta y otras me-
didas políticas, como el nombramiento acertado 
de las personas que debían ejercer los cargos 
principales en la corte, en el ejército, etc., no mé-
nos que la protección dada á las artes, comercio 
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y agricultura, hicieron que el trono de Acolhua-
can se afirmase, y que por su parte los mexica-
nos con esta alianza y la del monarca de Azt-
capozalco, entrasen también en la vía de la pros-
peridad. 

¿ Cómo se turbó esta ? 
Por las intrigas del malvado y cruel Maxtla-

ton, señor de Coyoacan, hijo del rey de Atzcapo-
zalco (Tezozomoc). Maxtlaton habia pensado 
casarse con su hermana (de padre) Ayauhcíhuatl 
(cosa permitida entre los tepanecas): ignorando 
todos, incluso Tezozomoc, el intento de Maxtla-
ton, la princesa habia sido dada en matrimonio 
al mexicano Huitzilihuitl, según se ha dicho. 
Celoso y enfurecido Maxtlaton por ello, resolvió 
vengarse. 

¿De qué manera lo verificó? 
Abusando de la debilidad de su padre y déla 

influencia que Maxtlaton ejercía en la corte, hi-
zo venir ante ella al tributario Huitzilihuitl y du-
rante un convite, que al efecto se dió, Maxtlaton 
reconvino á aquel por su casamiento; prorumpió 
en injurias contra el mexicano, y despidiéndole 
con ignominia de la corte, díjole que aplazaba 
para mas tarde su venganza. 

¿ Qué hizo la nobleza en México al saber esto ? 
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Llenóse de indignación; pero no pudiendo de 
pronto contrarestar el ultraje ni vengar tal ofen. 
sa con las armas, aplazó el castigo, dedicándose 
con empeño á poner el reino en estado de hacer-
se respetar. 

¿Cómo se vengó si criminal Maxtlaton? 
Mandando á unos hombres malvados que ase-

sinasen, como lo hicieron, al hijo del monarca 
de México y de Ayauhcihuatl, sobrino del mis-
mo Maxtlaton, quien se propuso así evitar que 
aquel príncipe subiese al trono, y con el tiempo 
mandase á los tepanecas. 

¿Quién fué el segundo rey de Tlaltelolco? 
Tlacateotl, que el mismo año en que aconte-

cieron los sucesos que acabamos de referir, esto 
es, en 1399, subió al trono vacante por la muer-
te de Cuacuahpitzahuac. 

¿ Quién sucedió en el reino de Acolhuacan á 
Techotlalla? 

Su hijo Ixtlilxochitl, que despues de siete años 
de un reinado bastante penoso, y combatido por 
las armas, y perfidias de sus enemigos, fué bár-
baramente asesinado cerca de Texcoco de órden 
de Tezozomoc, señor de los tepanecas y usurpa-
dor del trono de Acolhuacan. 

¿ Qué pasaba entretanto en el reino de México?' 

Habia muerto hácia 1409 el rey Huitzilihuitl, 
despues de reinar veinte años, y de dictar sábias 
leyes, entre ellas la que dejaba á la nobleza la 
facultad de elegir sucesor. En virtud de ella fué 
elegido su hermano Chimalpopoca, tercer rey 
de México, según el órden que hemos adoptado, 
esto es, contando la série de éstos monarcas des-
de su establecimiento en el valle de México. 

¿Quién debia heredar al infortunado Ixtlilxo-
chitl en el trono de Acolhuacan ? 

Su hijo Netzahualcóyotl, el mas famoso prín-
cipe de cuantos hace mención la antigua histo-
ria americana, por su valor, prudencia, magna-
nimidad, claro ingenio y memorables desgracias. 
El pérfido Tezozomoc, despues de asesinar al 
padre de este gran príncipe, invadió las ciudades 
de Texcoco, Huexotla, Coatlichan, Coatepec é 
Iztapallocan, que habían sido fieles á su señor, 
y las entregó á las llamas. De los infelices ha-
bitantes unos murieron por su patria y otros hu-
yeron por los montes á refugiarse en Tlaxcala 
y Huejotzinco. El ambicioso y cruel Tezozomoc 
se hizo proclamar rey de Acolhuacan en Texco-
co, dió en feudo esta ciudad á Chimalpopoca, 
rey de México, y la de Huejotla á Tlalcateotl, 
rey de Tlaltelolco, aliados suyos en aquella guer-, 



ra, y estableció la corte en Atzcapozalco, decla-
rando á esa ciudad capital de todo el reino de 
Acolhuacan. 

¿Qué otra cosa hizo aquel tirano? 
Impuso enormes tributos para satisfacer tam-

bién su codicia, y no cesó en medio de su avan-
zada edad de cometer todo género de injusticias, 
hasta que por fin, murió por los años de 1422, 
despues de haber tiranizado el reino de Acolhua-
can por espacio de nueve años y de poseer el de 
Atzcapozalco por setenta y nueve años. 

¿Quién fué su sucesor? 
Nombró para ello á su hijo Tayatzin; pero 

Maxtlaton, hermano de éste, lo asesinó y se apo-
deró del reino. 

¿ Qué otros crímenes cometió aquel usurpador 
y fratricida? 

Sabedor de que Chimalpopoca, rey de Méxi-
co había aconsejado á Tayatzin se deshiciera de 
su hermano, le hizo el ultraje de corresponder 
un regalo suyo con el envío de unas ropas mu-
jeriles, tratándolo de afeminado y cobarde; le 
robó á una de sus mas hermosas mujeres, atacan-
do su honor, y llenándolo de ignominia; y sa-
biendo que, por esta deshonra, Chimalpopoca 
iba á sacrificarse á Huitzilopochtli, lo impidió, 

hizo aprender á aquel, lo llevó á Atzcapozalco 
y lo encerró en una jaula de madera, donde se 
ahorcó despues el desgraciado Chimalpopoca.. 

¿ Qué pasó á causa de esto á Nezahualcoyotl ? 
Maxtlaton, que al principio con su pérfida po-

lítica habia disimulado sus criminales intentos 
contra el legítimo rey de Acolhuacan, y aun le 
habia recibido en la corte y permitido hablar con 
su cuñado Chimalpopoca, quiso dar muerte á to-
do trance á Nezahualcoyotl y mandó en su per-
secución á cuatro capitanes con orden de quitar-
le la vida donde lo hallasen: pero el fugitivo 
príncipe burló las pesquisas de aquella gente, 
tanto en Texcoco, como en Coatitlan y otros 
puntos, hasta que se refugió en Apan, yendo 
sucesivamente á Huejotzinco y Tlaxcala, con 
cuyos auxilios y los de los Chalqueses que se 
habían vuelto á su partido determinó arrojar á 
Maxtlaton del usurpado trono. 

¿Con qué otro eficaz apoyo contó Netzahual-
cotl? 

Con el de los mexicanos que deseosos de ven-
gar las afrentas recibidas, habían elegido monar-
ca al valeroso y ameritado Itzcoatl, hijo de Aca-
mapitzin. Itzcoatl mandó una embajada á Ne-
zahualcoyotl, quien la recibió saliendo de Cal-
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polalpan, donde habia hecho todos los prepara-
tivos de la guerra, con su gente y las tropas au-
xiliares de Tlaxcala y Huejotzingo. 

¿Qué emprendió desde luego Netzahualcóyotl? 
Dirigióse contra Texcoco con ánimo de casti-

gar á sus infieles habitantes, resolución que cam-
bió despues con generoso perdón; pero tomó por 
asalto la ciudad, matando solo á los gobernado-
res y demás representantes del tirano, haciendo 
lo mismo con los parciales de éste que habia en 
Acolman, incluso el hermano de Maxtlaton, y 
con los de Coatlichan, reduciendo así en un so-
lo dia la capital y dos ciudades importantes de 
Acolhuacan. 

¿•Qué hizo al ver esos triunfos el rey de Mé-
xico ? 

Ratificó su alianza con el rey Netzahualcoytl, 
su cuñado, dióle la enhorabuena y puso al fren-
te de las tropas que debian ayudar á aquel al 
famoso guerrero Mocteuzoma Ilhuicamina (el 
(flechador del cielo) quien despues de dos encuen-
tros con los Tepanecas en los cuales llegó á fla-
quear el ánimo de los mexicanos, mató perso-
nalmente al bravo Mazatl, derrotó á las huestes 
de Maxtlaton y por fin entraron los vencedores 
hasta Atzcapozalco, cuyos habitantes huyeron á 
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los montes, en tanto que sus casas y templos eran 
saqueados, quemados y arrasados, y que el infa-
me Maxtlaton, sorprendido en un Temascalli, 
expiaba sus crímenes muriendo á palos y pedra-
das por sus enemigos. Muchos de los Tepanecas 
fugitivos volvieron mas tarde y reconocieron á 
su legítimo señor. 

¿Cuándo acaeció esta célebre victoria? 
Por el año de 1425, un siglo despues de la fun-

dación de México y otro ántes de la conquista 
española. 

/ 

LECCION XIV. 

Continuación de las noticias sobre los reyes mexi-
canos y de Acolhuacan. — Gobierno de Netza-
hualcóyotl.—Muerte de Izcoatl.—Moctezuma 
Ilhuicamina.—Sus victorias. 

¿- Qué conducta observó el rey Itzcoatl ? 
Despues de reducir á Huejotla, Goyohuacan y 

otros pueblos que se habían obstinado en seguir 
12 
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la causa de los rebeldes y en cuyas campañas 
se cubrió de mas gloria el esforzado Mocteuzo-
ma Ilhuicamina, que extendió sus conquistas 
hasta Cuauhnacuac, Itzcoatl, dueño de todo el 
estado de los Tepanecas, puso á su frente á Toto-
quihuatzin, nieto de Tezozomoc, creándolo pri-
mer rey de Tlacopan ó Tacuba, con calidad de 
que este nuevo reino dependiese de la corona 
de México, y puso en el trono de sus mayores á 
Netzahualcóyotl, coronándolo solemnemente y 
con sus propias manos en Texcoco, hácia el año 
de 1426, y celebrándose entre las tres monar-
quías una alianza que duró cerca de un siglo, y 
que facilitó las conquistas de los mexicanos. 

¿Cómo se condujo el rey Netzahualcoytl? 
Dotado, como'se ha dicho, de singulares vir-

tudes y grandes talentos, y amando mucho ásus 
subditos, dictó las medidas mas prudentes y opor-
tunas para la reforma del reino, que en breve se 
vió florecer sobremanera. 

¿Cuáles fueron esas medidas? 
Entre otras, la nueva forma de los Consejos, 

establecidos por su abuelo, componiéndolos de 
las personas mas inteligentes: el de las causas 
civiles lo formaban cinco señores de entre sus 
mas fieles subditos; el de las criminales, dos dis-
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tinguidos príncipes hermanos del rey. El conse-
jo de guerra lo componían famosos capitanes; 
el de hacienda los mayordomos de la casa real 
y los principales comerciantes. Tres mayordo-
mos cuidaban del tesoro. Fundó aquel sábio mo-
narca academias para el cultivo de la poesía (en 
que él sobresalía tanto como lo revelan algunas 
de sus producciones que han llegado hasta nos-
otros), de la astronomía, de la música, historia, 
pintura, astrología, etc., llamó á la corte á los 
mas sábios profesores; estableció escuelas en 
Texcoco; dividid esta en treinta barrios, y en ca-
da uno de ellos ordenó que se ejercitasen sus ve-
cinos en una arte mecánica, de suerte que habia 
barrio de los plateros, de los tejedores, de los car-
pinteros, etc.; construyó magníficos edificios, 
plantó nuevos jardines y bosques é hizo otras 
muchas cosas de imperecedera memoria. 

¿Cuándo murió el rey Itzcoatl? 
Hácia 1436, despues de un reinado que hizo 

glorioso por sus heróicos hechos, entre los cuales 
fueron los últimos las conquistas de Xochimilco, 
Cuitlahuac, Cuauhnahuac, y otras ciudades que no 
pudieron resistir con éxito al invencible arrojo de 
las tropas mexicanas conducidas por el intrépi-
do Mocteuzoma Ilhuicamina. En tiempo de Itz-



coatí se erigió, entre otros, el templo de Huitzi-
lopochtli, despues de la conquista de Cuitlahuac. 

¿Quién fué su sucesor? 
A falta de hermanos del difunto recayó la elec-

ción en su sobrino el famoso general Mocteuzoma, 
hijo de Huitzilihuitl, con aplauso de todo el rei-
no que le debia tan señalados servicios y célebres 
conquistas. 

¿Qué hizo Mocteuzoma ántes de coronarse? 
Salió á campaña contra los de Chalco para ven-

gar antiguos agravios y hacer prisioneros que sa-
crificar en aquella ceremonia. 

¿Qué obra emprendió en seguida de su coro-
nación ? 

La edificación de un nuevo templo en la par-
te de la ciudad que llamaban Huitzahuac. 

¿Qué acaeció por ese tiempo con los Chai, 
queses? 

Que habiendo asesinado bárbaramente á dos 
príncipes de Texcoco, á quienes sorprendieron ca-
zando en los montes, su padre pidió auxilio á 
Mocteuzoma para vengar esos crímenes, y este 
venció á las tropas de Chalco y castigó á su se-
ñor con el último suplicio. 

¿ Qué era entretanto de Netzahualcóyotl ? 
Se había casado con Matlalcihuatzin, hija del 

rey de Tacuba y de ella tuvo al principe Netza-
hualpilli, y á poco celebró unas grandes fiestas 
para solemnizar la conclusion del gran palacio 
(Hueitecpan), en cuya ceremonia cantóse, si he-
mos de creer á la tradición, su magnífica oda so-
bre la instabilidad de la vida humana. 

¿ Qué se refiere de Cuauhtlatoc, rey de Tlalte-
lolco ? 

Que habiendo determinado matar á Mocteu-
zoma, como ántes lo habia intentado vanamente 
con Itzcoatl, Mocteuzoma, apercibido del pro-
yectado crimen, se anticipó á su enemigo y le dio 
muerte, despues de haber asaltado á Tlaltelolco, 
donde hizo elegir rey á Moquihuix. Despues de 
eso emprendió y llevó á cabo con rapidez las 
conquistas de Huaxtepec, Yautepec, Tepoztlan, 
Yacapichtla, Totolapan, Tlalcozauhtitlan, Qui-
lapan (Chilapa), y otros muchos puntos situados 
á larga r distancia de la corte y que abrazaban 
considerables terrenos. De regreso de estas ex-
pediciones, amplió y adornó con los despojos da 
los vencidos el templo de Huitzilopochtli. 

¿ Qué sucesos hubo á poco ? 
Una gran innundacion por haber aumentado 

eon las lluvias las aguas del lago que se desbor-
daban por la ciudad arruinando muchas casas, 



por el año de 1446. Con este motivo levantóse ba-
jo la dirección de Netzahualcóyotl y con la ayu-
da de los subditos de las tres naciones aliadas, 
excitadas por sus reyes, un dique de nueve mi-
llas de largo y once brazas de ancho. A la cala-
midad referida siguió por los añosde 1448 á 1452, 
una hambre terrible por la pérdida sucesiva de 
las cosechas, que redujo á los mexicanos á la ma-
yor miseria, y á muchos los obligó á emigrar, ó 
á venderse como esclavos, hasta que en 1454 
volvió la abundancia de semillas. 

¿Qué otras conquistas hizo el célebre Mocteu-
zoma? 

Desde luego la de Coxtlahuacan, en el país de 
los Mixtecas, cuyo señor Atonaltzin había ase-
sinado á algunos mercaderes y correos mexica-
nos, y que aliado con los Huejotzíncas y Tlax-
caltecas habia derrotado á las primeras tropas 
enviadas por Mocteuzoma. Este, marchg á ven-
garse de su enemigo, y no solo avasalló á Ato-
naltzin y todo el territorio de Coxtlahuacan, sino 
que pasó adelante y sujetó á Tochtepec, Tzapo-
tlan, Tototlan y Chinantla, y mas tarde á Coza-
maloapan y Cuauhtochco. 

¿Pararon aquí sus victorias? 
No, llevó sus armas por los años de 1457 con-

tra Cuetlachtlan, ó Cotaxta, en la costa del seno 
mexicano, donde habitaban los Olmecas. Estos 
se propusieron resistir á los mexicanos, contan-
do con la alianza de los Huejotzincas, Tlaxcal-
tecas y Cholultecas: pero Mocteuzoma envió con-
tra ellos un formidable ejército compuesto de 
mexicanos, acolhuas, tlaltelolcas, y tepanecas, 
en que se distinguían capitanes tan esforzados 
como los hermanos Axayacatl, Tizoc y Ahuit-
zotl y sobre todos el rey de Tlaltelolco, Moqui-
huix, que derrotó á los de Cotaxta, matando en 
el campo mucha gente y trayendo mas de seis 
mil prisioneros para sacrificarlos en México, que-
dando así Mocteuzoma dueño de aquel país. 

¿Qué otra campaña tuvo? 
La que hizo contra los chalqueses, que persis-

tiendo en sus rebeliones y atentados, llegaron á 
hacer prisionero á un hermano del mismo Moc-
teuzoma. Este los atacó y venció, causando gran-
des estragos en Chalco, cuyo territorio dividió 
entre los capitanes mas distinguidos. 

¿ Hubo otras expediciones después ? 
Sí, el rey de México conquistó también á Ta-

mazolan, Piaxtlan, Xilotepec, Acatlan y otros 
pueblos, de suerte, que extendió sus dominios 
por el E. hasta el Golfo mexicano, por el S. E. 
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hasta la parte central de la Mixteca, por el S. 
hasta Chilapan, por el S. O. hasta el centro del 
país de los Otomites y por el N. hasta los confí-
nes del Valle. En medio de los cuidados de la 
guerra, atendió al gobierno civil y á la religion, 
y despues de reinar gloriosamente mas de vein-
tiocho años, murió en 1464. 

LECCION XV. 

Continuación.—Axayacatl. — Sus conquistas. — 
Muerte de Netzahualcóyotl.—Netzahualpilli.— 
Guerras memorables contra los michoacanos, 
tlaxcaltecas y otros.—TÍZOC.—Ahuizotl.—Suce-
sos de su reinado. 

¿A quién eligieron los mexicanos por sucesor 
de Mocteuzoma? 

Según el encargo de éste, elevaron al trono á 
Axayacatl, prefiriéndolo á T Í Z O C , que era su her-
mano mayor. 

¿Qué hizo el nuevo rey? 

A ejemplo de sus antecesores, salir á la guer-
ra para hacer prisioneros y sacrificarlos en su co-
ronacion. Llevó, pues, sus armas á la provincia 
de Tehuantepec, situada en la costa del Pacífi-
co, á cuatrocientas millas al Sudeste de México. 
Los Tehuantepecas resistieron, pero debido á las 
medidas estratégicas de Axayacatl fueron derro-
tados, y el reino mexicano extendió sus conquis-
tas hasta Guatulco ó Huatulco. Despues de su 
suntuosa coronacion, emprendió nuevas conquis-
tas, reduciendo de nuevo á Cotaxta y Tochte-
pec que se habia rebelado en 1467: el año si-
guiente ganó una victoria á los de Atlixco y Hue-
jotzingo, y de vuelta en México fabricó el tem-
plo de Coatlan. 

¿Qué aconteció por aquel tiempo en Tacuba? 
La muerte de Totoquihuatzin, su primer rey 

(1469), que habia gobernado por mas de cua-
renta años, siendo siempre fiel álos mexicanos; 
y el año siguiente (1470) acaeció la sensible pér-
dida del gran monarca Netzahualcóyotl, cuyos 
elaros hechos ocupan las páginas mas brillante* 
<3e nuestra historia antigua. 

¿Quién fué su sucesor? 

EL mas jóven de sus hijos, llamado Netzahual* 
13 

t 



pilli, por designación del sábio monarca que res-
petaron sus otros herederos. 

¿Qué sucesos tuvieron lugar despues de la 
exaltación de Netzahualpilli? 

La memorable guerra entre los mexicanos y 
sus rivales los tlaltelolcos, cuyo rey Moquihuix en-
vidioso de la gloria del de México, se alió con los 
pueblos de Chalco, Xilotepec, Toltitlan, Tena-
yuca, Mexicaltzinco, Xochimilco y otros; pero 
Axayacatl tomó á Tlaltelolco, despues de un 
sangriento combate en el que un capitan mexi-
cano, Quetzalhua, arrojó á Moquihuix de lo al-
to del templo, donde se defendía en vano, y mu-
rió en el acto del golpe. En este rey acabó la 
monarquía de Tlaltelolco, que tuvo solo cuatro 
soberanos en ciento diez y ocho años, quedando 
desde entonces aquel pequeño reino unido á Mé-
xico, como un barrio ó arrabal de éste, y regido 
por un gobernador. 

¿ Qué otras expediciones hizo Axayacatl ? 
Declaró la guerra á los Matlalzincas, estable-

cidos en el valle de Toluca, por haber ayudado 
á los tlaltelolcas, apoderándose de los pueblos de 
Atlapolco y Xalatlauhco; despues conquistó á-
Teíenango, Metepec, Tzinacantepeq, Calimaya y 
otros lugares; y mas tarde tras de sangrientos 

y arriesgados combates, en alguno de los cuales 
salió herido y estuvo á punto de perecer ó de que-
dar cautivo, obtuvo señalados triunfos que lo hi-
cieron dueño de Xiquipilco, Xocotitlan, Atlaco-
mulco y otros pueblos de aquel ameno valle. 

¿Qué cosa mas memorable emprendió en los 
últimos años de su reinado? 

La campaña contra Michoacan, al frente de 
cuyo poderoso é ilustrado imperio se hallaba, 
como hemos apuntado, el ilustre y esforzado 
Zuvanga ó Sihuanga, digno rival de Axayacatl. 

¿Qué motivó esa sangrienta guerra? 
El odio que se profesaban tarascos y mexica-

nos y que sin duda venia de padres á hijos 
desde las ocurrencias que pasaron en la peregri-
nación de los aztecas; no ménos que la des-
medida ambición de Axayacatl, por ensanchar, 
cual sus antecesores, los límites de sus dominios 
y avasallar á todo el país, en el centro del cual 
y tan inmediato al reino de México, veía levan-
tarse grande y fuerte una potencia que daba en-
vidia y celos á la suya. 

¿ Qué hizo pues el altivo mexicano ? 
Declaró la guerra á Sihuanga; acéptola éste 

apercibiéndose á la defensa de sus fronteras con 
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magníficas fortificaciones y aguerridas tropas; 
el de México se pone también al frente de un 
formidable ejército y dáse la mas memorable y 
sangrienta batalla; pero la suerte fué adversa al 
valeroso Axayacatl, y sufrió una completa der-
rota perdiendo á sus mas famosos capitanes, en-
tre ellos á su predilecto Huitznahuatl, por lo 
cual retrocedió á México. Mas tarde volvió á la 
campaña deseoso de venganza; pero no pudo 
conseguir tampoco mejor éxito, y hubo de con-
tenerse con la toma de Tochpan (Tuxpan) y 
Tlaximaloyan (Tajimaroa) quedando fijados en 
estos puntos los límites de ambos reinos. 

¿Qué emprendió despues de esto el rey de 
México ? 

Llevar la guerra á los valientes tlaxcaltecas y 
hacerlos sus tributarios; pero la muerte fustró 
sus designios, pues falleció en 1477, despues de 
reinar trece años, con lustre y aumento del rei-
no mexicano. 

¿ Quién le sucedió en el trono ? 
Su hermano mayor, T Í Z O C , quien, según con-

jeturan varios historiadores conquistó á Toluca, 
Tecaxic, Chillan, Yancuitlan y otras ciudades que 
hacen subir hasta el número de catorce. 

¿Qué guerra tuvo lugar por aquel entonces? 

La de los texcocanos y huejotzincas instiga-
da por la ambición de los príncipes hermanos de 
Netzahualpillí, que no conformes al cabo con U 
determinación de su padre tramaron una conju-
ración contra el rey de Texcoco, ayudados de los 
chalqueses y huejotzincas. Netzahualpillí, in-
formado de que trataban de apoderarse a todo 
trance de su persona en el combate, cambio su 
traje con el de uno de sus capitanes, que fué 
aprendido y muerto á causa de esta equivocación, 
y los texcocanos que habían desanimádose cre-
yendo muerto á su rey, cobraron luego nuevos 
bríos, derrotaron á sus contrarios, saquearon a 
Huejotzinco y volvieron triunfantes á Texcoco. 
Dícese que en la batalla perecieron los príncipes 
rebeldes, ó que emprendieron la fuga. 

¿Qué hizo entonces Netzahualpillí? 
Construyó en memoria de aquella acción un 

soberbio edificio; y mas tarde se casó con dos 
sobrinas del rey de México de una de las cuales 
tuvo al príncipe Cacamatzin y de la otra (Xo-
cotzin) á Huejotzincaizin, Coanacotzm é Izthl-
xochitl que figuraron en los tiempos de la con-
quista, como vamos á referir en su lugar. 

¿ Qué fué entre tanto del rey Tízoc ? 
Murió envenenado por Techotlalla, señor de 



Iztapalapan, y por Maxtlaton de Tlacheo, feu-
datarios que trataron de sacudir el yugo ó ven-
gar antiguos agravios. Pasó esto hácia 1482, ha-
biendo reinado T Í Z O C cinco años. 

¿En quién recayó la corona? 
Designaron para ello los mexicanos á Ahui-

zotl, hermano de los reyes anteriores, no sin ha-
ber ántes descubierto y castigado con la muerte 
á los asesinos de T Í Z O C . 

¿ Qué hizo el sucesor de éste ? 
Concluyó la obra del magnífico templo que 

habia comenzado Tizoc y que debia superar á 
todos los del país, empleando para ello muchos 
materiales y crecido número de operarios que 
tardaron cuatro años en acabarlo. Durante ese 
tiempo Ahuizotl llevó la guerra á los Mazahuas 
los Zapotecas y otros pueblos, trayendo muchí-, 
simos prisioneros (se asegura que pasaron de 
sesenta y ocho mil) los cuales fueron sacrifica-
dos en la dedicación de aquel gran templo, 
í ¿ Qué otras cosas notables hubo en el reinado 
de Ahuizotl? 
• Un gran terremoto hácia 1487; la muerte de 
Chimalpopoca, rey de Tacuba, á quien sucedió 
Totoquihuatzin II : una nueva inundación de Mé-
xico (1498); la dedicación de otro templo 11a-

mado Tlacateco ; el hallazgo ó descubrimiento 
del tezontle, cantera tan propia para edificios; 
una nueva carestía de semillas; é inumerables 
guerras contra diversos pueblos, las mas famo-
sas de las cuales fueron la de Atlixco y Huejot-
zinco y la de Cuauhtemalla ó Guatemala, con 
cuyas multiplicadas victorias, llegó Ahuizotl á 
hacerse dueño de casi todo el territorio que te-
nían los mexicanos á la llegada de los españo-
les. Ahuizotl reinó cerca de veinte años; murió 
el año de 1502, á causa de una contusion que re-
cibió en la cabeza cuando la inundación referi-
da, v dejó memoria de valor y de otras prendas, 
aunque también de sus caprichos, venganzas y 
crueldades. 

LECCION XVI. 

Continuación.—Moctezuma II. — Sucesos de su 
imperio.—Guerra de Tlaxcalay otras.—Memo-
rable campaña contra Michoacan. 

¿Quién fué el IX rey de México? 
Moctezuma I I (Xocoyotzin), sobrino de Ahui-

zotl, en quien recayó la elección á falta de her-



manos del anterior. Era Moctezuma hijo del 
valiente conquistador Axayacatl, VI rey de Mé-
xico, heredero de su valor y demás cualidades. 
Habia sido educado en las prácticas religiosas 
de su nación, ejercido el cargo de sacerdote y da-
do muestras de su arrojo en los combates, lo cual,, 
y su gallarda presencia ¿instrucción, le hicieron, 
acreedor al afecto y respeto de los suyos. 

¿Qué edad tenia cuando subió al trono? 
Veintiséis años (1502). 
¿ Cómo se celebró su coronacion ? 
Con espléndidas fiestas que sobrepujaron en 

magnificencia á cuantas se habían celebrado has-
ta entonces con motivo semejante, y á las leuasc 
concurrieron atraídos por la fama muchas gen-
tes plebeyas y nobles de las provincias y reinos 
mas distantes y aun algunos personajes de cor-
tes enemigas, como Tlaxcala y Michoacan, dis-
frazados para que 110 los conociesen. Súpolo, 
empero, el joven rey, y mandó se les diese digna 
hospitalidad. En esa fiesta fueron sacrificados 
inhumanamente, según los crueles ritos de los me-
xicanos, muchos prisioneros que Mocteuzoma 
acababa de hacer en la guerra contra los atlix-
queños que se habían rebelado contra México, y 
á quienes volvió á someter á su dominación. 

¿Qué aconteció algún tiempo despues? 
Estalló la rebelión de Tlachauhco, provincia 

de la corona, siendo su caudillo Malinalí, señor 
de aquel territorio; pero el valeroso Tlilxochitl, 
enviado por Mocteuzoma á sofocar la insurrec-
ción, venció á los sublevados, y estos quedaron 
nuevamente sujetos al imperio. Malinalli fué cas-
tigado con la muerte y Tlilxochitl recibió en 
premio el Estado sometido, conquistando luego 
para México otro señorío llamado Achiotlan. 

¿Qué intentó á poco Mocteuzoma II? 
Siguiendo el pensamiento de sus predecesores» 

quiso hacer su tributaria á la república de Tlax-
cala, no pudiendo en su soberbia tolerar que los 
libres ciudadanos de aquella, fuesen casi los úni-
cos que no le rendían vasallaje entre todos los 
pueblos de Anáhuac. 

¿Qué hacian entre tanto los tlaxcaltecas? 
Conociendo la ambición de los mexicanos, ha-

bíanse ido preparando á la guerra desde los tiem-
pos del primer Mocteuzoma, poniendo todos sus 
pueblos en estado de defensa, fabricando activa-
mente toda clase de armas, y haciendo otros mu-
chos aprestos. En tiempo de Axayacatl redobla-
ron sus esfuerzos, guarnecieron las fronteras, 
abriendo anchos fosos, y fabricaron la gran mu-
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falla oriental de que hemos hablado, y ya entón-
ces tenían prohibido todo comercio con los me-
xicanos. 

¿ Qué otros enemigos tenian y mas cercanos 
los tlaxcaltecas ? 

Los huejotzincas y cholultecas, ántes aliados 
suyos y que á la sazón éranlo de México, envi-
diosos sin duda del engrandecimiento de Tlax-
cala. Por aviso de los chlutecas supieron los 
reyes de México que los tlaxcaltecas comercia-
ban con ciertas provincias marítimas del Golfo» 
cuyos pobladores eran oriundos de Tlaxcala; y 
trataron de impedirlo, enviando muchas tropas 
cerca de Tlaxcala y hostilizando á sus laboriosos 
moradores de mil maneras. 

¿Qué hicieron entónces los tlaxcaltecas? 
Privados de todo comercio con dichas provin-

cias desde el reinado de Axayacatl, experimen-
taron grandes necesidades por la falta de algunos 
elementos, como la sal, que no volvieron á ver 
sino hasta la llegada de los españoles. Exaspe-
rados, pues, los tlaxcaltecas aliáronse con los 
chalqueses y otomites y los pusieron de guarni-
ción en las fronteras que mandaba el famoso 
guerrero Tlahuicole ó Tlahuicolo, temible pe " 
su fuerza extraordinaria y su gran valor. 

¿Qué pasó á éste célebre caudillo? 
Había siempre mantenido á raya á los huejot-

zincas, pero éstos de orden de Mocteuzoma asal-
taron un dia de improviso á los otomites, á cuya 
defensa corrió Tlahuicole, y cercado de enemi-
salir, fué hecho prisionero y enviado á México 
á disposición de Moctezuma. 

¿Qué conducta observó éste con Tlahuicole? 
Admirado de sus proezas, le otorgó la libertad 

para volver á su patria, en vez de sacrificarlo; pe-
ro el ilustre tlaxcalteca manifestó el deseo de 
morir primero en el sacrificio gladiatorio desti-
nado á los nobles, que volver á los suyos despues 
de vencido. Este rasgo cautivó mas á Moctezu-
ma, que trató de hacer á Tlahuicole amigo de 
México y aprovechar su valor y pericia para com-
batir con otros pueblos. Con ese intento, lo dejó 
libre en la corte, aplazando su sacrificio. 

¿Qué resolvió entre tanto Moctezuma? 

Invadir la república de Tlaxcala por medio 
de las tropas huejotzincas y cholultecas, al man-
do de Tecayahautzin. Los defensores de la fron-
tera de Tlaxcala, despues de heróica resistencia 
se vieron obligados á retirarse á Xiloxochitlan 
cerca de una legua de la capital. Avanzaron en-



tónces los enemigos sobre aquella plaza, defen-
dida por el célebre Tizaltlacalzin; pero muerto 
éste, tras de reñido combate, la victoria quedó por 
los huejotzingas y cholultecas, que se retiraron 
sin embargo no atacando á la capital. . 

¿Qué hicieron los tlaxcaltecas? 
Irritados por aquel descalabro, salieron á per-

seguir á los enemigos, los atacaron en su propio 
territorio, los derrotaron y volvieron á Tlaxcala 
cargados de despojos. Emprendieron de nuevo 
otro ataque y redujeron á los huejotzincas á su 
capital. Entonces solicitaron el auxilio de Moc-
tezuma, y éste envió considerables tropas al man-
do de su propio hijo primogénito Tlacahuepan* 
Dichas tropas, unidas con las de Chietlan é Iz-
tocan, se dirigieron á Atlixco por Cuauhquecho-
lan. Saliéronles al encuentro los aguerridos tlax-
caltecas, dejando el sitio de Huejotzingo, y des-
pues de una sangrienta batalla en que, con otros 
nobles, murió el hijo de Moctezuma, quedó la 
victoria por las huestes de la república. 

¿Qué hizo Moctezuma en ese trance? ^ 
Pretendió vengar la muerte de su hijo y envió 

contra Tlaxcala nuevo ejército; pero éste fué 
asimismo derrotado, dejando en poder de los 
tlaxcaltecas riquísimos despojos é incontable niu-

chedumbre de prisioneros. Expléndidas fiestas 
hizo la república triunfante para celebrar aque-
llas heroicas acciones, y premió con dignidades 
y con la mano de hermosas mujeres á los jefes 
mas distinguidos. 

¿ Qué impidió á Moctezuma abrir tercera cam-
paña contra Tlaxcala? 

La terrible calamidad del hambre que sobrevi-
no á México por los años de 1504 y que tuvo los 
mismos desastrosos caractéres y consecuencias 
que la que ocurrió en tiempo de Moctezuma I. 

Libre el reino de aquella plaga ¿qué hizo el 
monarca? 

Envió sus tropas á Cuauhtemallan, para cas-
tigar algunos desafueros cometidos contra súbdi-
tos mexicanos: dióse una batalla muy sangrienta 
y los guatemaltecos fueron vencidos, suministran-
do en su derrota despojos para sus adversarios, 
yprisioneros para la dedicación de un nuevo tem-
plo que había erigido Moctezuma á la diosa Cen-
teotl. 

¿Qué nuevas rebeliones hubo? 
Varias, entre ellas, la de los Mixtecas y Zapo-

tecas, acaudilladas por Cetelpatl y Nahuixochitl, 
señor éste de Tzotzollan y aquel de Coaxtlahua-
ean que pasaron á cuchillo á los mexicanos exis-
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tentes en Huaxyacac. Las tropas de Moctezuma 
vencieron á aquellos rebeldes en una campaña 
que dirigió Cuitlahuac, hermano del rey de Mé-
xico. 

¿Qué acaeció por ese tiempo? 
La desavenencia entre cholultecas yhuejotzin-

cas que se dieron una batalla en que los prime-
ros fueron derrotados y perseguidos hasta la mis-
ma Cholula. 

¿ Qué otras campañas hubo en tiempo de Moc-
tezuma? 

La deAtlixco hácia 1506, en que los mexica-
nos redujeron á los rebeldes & la corona; la de 
Mictlan, Tzollan yCuauhquechollan (1507), cu-
yos habitantes corrieron igual suerte; la de Ama. 
tlan (1508), que fué desgraciada para lo mexi-
canos, texcocanos y tepanecas; las de Atlixco, 
Huejotzingo, Tlaxcala, Malinaltepec y Xepate-
pec (1508), y la de Xochitepec (1509) en que di-
chas armas mexicanas salieron también victo-
riosas; la de los Xopes, cuya rebelión castigó 
Moctezuma en 1511; la que al año siguiente 
(1512) se abrió contia Quetzalapan; y finalmen-
te, la desgraciada campaña contra los tarascos ó 
michoacanos, cuya expedición mandó en jefe el 
aguerrido tlaxcalteca Tlahuicole; no obstante 

lo cual los bravos michoacanos, que tenian en-
tonces por rey á Tangaxoan II (Caltzontzi), des-
pues de una memorable y sangrienta batalla en 
las fronteras de ambos reinos, que quedó indeci-
sa, se retiraron los mexicanos con Tlahuicole. 
Moctezuma envió nuevas fuerzas al mando de 
otro jefey fueron derrotadas por laastuciadeTan-
gaxoan. 

¿Qué fué entretanto del bizarro Tlahuicole? 
Rehusó de nuevo la libertad que por sus servi-

cios le ofrecía Moctezuma para que regresase á 
Tlaxcala, pidiendo ser conducido al sacrificio 
gladiatorio, en el cual murió despues de haber 
dado muerte á ocho adversarios y herido á veinte. 
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LECCION XVII . 

Conclusión de esta primera parte.—Muerte de Net-
zahualpilli.—Cacamatzin é Ixtlilxochitl.—Lle-
gada de Juan de Grijalva.— Temores de Mocte-
zuma y demás reyes: creencia de estos y de los 
sábios y sacerdotes. 

¿ En qué tiempo murió NetzahualpilH ? 
En el año de 1516, despues de haber goberna-

do el reino de Acolhuacan ó Texcoco con el mis-
mo tino, rectitud y prudencia que su padre Ne-
zahualcoyotl, y no sin haber como él experimen-
tado muy graves pesares, cuales flieron el haber 
tenido que castigar con la muerte á una de sus 
«sposas por infiel y horriblemente homicida, y á 
suhijoel príncipe Huejotzincatzin por haber pues-
to los ojos en otra de las mujeres del monarca. 

¿A quién nombró éste por sucesor? 
No habiéndolo designado, porque sin duda le 

láltó tiempo para ello, la nobleza que compren-
dió la necesidad de una autoridad legítima que 
acallase las ambiciones y discordias entre los 
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el reino de Acolhuacan é Ixtlilxoehitl los pue-
blos de las montañas referidas, con cuyas gen-
tes empezó á pelear contra los mexicanos, ha-
biendo retado á combate personal á Moctezuma 
que no quiso admitir el duelo. En una reñida 
batalla, Ixtlilxoehitl hizo prisionero á un primo 
de Moctezuma y mandó quemarlo vivo en pre-
sencia del ejército. 

¿Qué grave noticia recibió Moctezuma por 
aquellos dias? 

Hallábase, como es de suponer, tratando de 
vengar los ultrajes de Ixtlilxoehitl, cuya rebe-
lión y posteriores hechos habían desmembrado 
el reino de Acolhuacan, esterilizado su alianza 
é imposibilitado nuevas conquistas, cuando los 
gobernadores que tenia en la costa vinieron á 
México á participar al monarca la llegada á las 
playas de unos barcos que traían hombres blan-
cos de diverso aspecto, traje y lengua que los me--
xicanos. 

¿Quiénes eran aquellos hombres? 
Doscientos cuarenta españoles que en cuatro 

buques y al mando del famoso Juan de Grijalva,. 
despues de recorrer la costa de Yucatan, habían 
llegado en 1518 á la pequeña isla que hoy se lla-
ma Ulúa y á la contigua de Sacrificios. 

• 
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¿Qué hizo Moctezuma al recibir tal noticia? 
Alarmado con ella, reunió para consultarles í 

los grandes, sábios y sacerdotes del reino, no mé 
nos que álos reyes aliados de Texcoco, Tacub* 
é Iztapalapan; y estando todos aquellos perso-
najes imbuidos de la creencia de que habia de 
llegar un dia profetizado por Quetzalcoatl (Dios 
del aire) en que él mismo, desaparecido del país 
en otro tiempo, vendría á el de nuevo acompa-
ñado de séres de extraordinario saber para regir 
el imperio, desde luego aseguraron que aquellos 
eran los hombres blancos que acababan de llegar 
al Anáhuac. 

¿Qué acordó entonces Moctezuma? 
Que fuesen cinco personajes de los mas nota-

bles á dar la bienvenida á Quetzalcoatl, llevando 
á la supuesta divinidad y los de su "acompaña-
miento una ofrenda, que cbnsistia pn valiosos 
presentes. Al mismo tiempo habia dado órdenes 
á las ciudades de la costa para que observasen 
los movientos de los recien llegados y para que 
de todo le diesen noticias oportunas." 

¿Qué supo luego el Monarca ¡de México? 
Que antes de que sus embajadores llegasen 

con los regalos, los extranjeros se -habían ido del 
país: por lo cual tranquilizándose Moctezuma, 
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siguió ocupado en aumentar su poderío y en su-
jetar á los tributarios, mal avenidos ya con la 
tiranía y prontos á hacer estallar los mal repri-
midos elementos de insurrección. 

« - . 

FONDO EMETER10 
VALVERDE Y TELLEZ 

SEGUNDA PARTE. 
(Conquista de México.) 

LECCION I. 

Descubrimiento del continente.—C'ristóbcd Colon. 

¿Quién fué el descubridor del Nuevo-Mundo? 
El inmortal C R I S T Ó B A L COLOI^. 

¿Cuál fué su origen? 
Nació por los años de 1435 en un lugar de Gé-

nova, llamado Cologusto, teniendo por padres al 
honrado y humilde cardador de lanas, Domingo 
Colon ó Colombo y á Susana Fontana Rosa. 

¿Qué dió á conocer desde sus tiernos años? 
Su piedad y fé religiosa juntamente con é 

grande amor al estudio de la geografía, de la as-
tronomía y demás ciencias relativas á la nave-
gación, con cuyo caudal fué enriqueciendo su al-
ma á medida que adelantaba en edad, y á pesar 



siguió ocupado en aumentar su poderío y en su-
jetar á los tributarios, mal avenidos ya con la 
tiranía y prontos á hacer estallar los mal repri-
midos elementos de insurrección. 

« - . 

FONDO EMETER10 
VALVERDE Y TELLEZ 

SEGUNDA PARTE. 
(Conquista de México.) 

LECCION I. 

Descubrimiento del continente.—Cristóbal Colon. 

¿Quién fué el descubridor del Nuevo-Mundo? 
El inmortal C R I S T Ó B A L COLOI^. 

¿Cuál fué su origen? 
Nació por los años de 1435 en un lugar de Gé-

nova, llamado Cologusto, teniendo por padres al 
honrado y humilde cardador de lanas, Domingo 
Colon ó Colombo y á Susana Fontana Rosa. 

¿Qué dió á conocer desde sus tiernos años? 
Su piedad y fé religiosa juntamente con é 

grande amor al estudio de la geografía, de la as-
tronomía y demás ciencias relativas á la nave-
gación, con cuyo caudal fué enriqueciendo su al-
ma á medida que adelantaba en edad, y á pesar 



118 TIRSO R. CÓRDOBA. 

de la estrechez ele sus recursos pecuniarios, de-
dicándose con singular predilección á la lectura 
de las narraciones de viajes y descubrimientos. 

¿ Qué fruto sacó de tales estudios ? 
La grandiosa idea de descubrir las regiones 

que su ardorosa imaginación y penetrante génio 
le presentaban ya como existentes del otro lado 
del Occéano hácia el occidente, en cuyo pensa-
miento le afirmaban cada vez mas sus profundos 
estudios, los viajes que hizo desde la edad de ca-
torce años, y la relación de Marco Polo sobre 
sus viajes á la China y á la India Oriental. 

¿A qué fines encaminaba la realización de tan 
grandiosa empresa? 

Proponíase ante todo la gloria de Dios, dando 
i conocer al Verbo y su luz evangélica á los gen-
riles moradores de aquellas tierras ignoradas, y 
destinar los tesoros que en ellas encontrase al 
rescate del Santo Sepulcro del Salvador. 

¿Cuáles fueron los primeros pasos de Colon 
para realizar su pensamiento? 

Comunicarlo á la República de Génova, la cual 
parece que lo despreció. Colon trató entonces de 
proponerlo á alguna nación extranjera que le fue-
se favorable, y eligió la de Portugal que por aque-
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lia época se consagraba con ardor á los viajes 
y descubrimientos. 

¿Qué éxito alcanzó en Portugal? 
El rey D. Juan I I escuchó desde luego con 

grande interés á Colon y nombró una junta que 
examinase sus proyectos; pero sea queel rey mis-
mo sea que sus consejeros tratasen de explotar 
en provecho del reino solamente el caudal de los 
curiosos datos y estudios de Colon, acometió el 
Portugal la empresa sin contar con aquel y de 
un modo pérfido; y Colon, que vió así frutradas 
sus esperanzas, parece que regresó á Génova, 
done1; tornaron á ser inútiles sus tentativas. 

¿Q :é hizo Colon en seguida? 
Se encaminó á España donde también traba-

jó al principio inútilmente con el duque de Me-
dina Sidonia para que éste acogiera el proyecto. 
El duque de Medinaceli le fué mas favorable, y 
no queriendo sin duda aprovecharle para sí, sino 
para su patria, recomendó á Colon con los re-
yes católicos, D. Fernando y D? Isabel, que á la 
sazón se hallaban en Córdoba en guerra con l«-s 
moros. 

¿Qué acogida encontró allí Colon? 
Bastante desfavorable por parte del rey; mas 

la prudeucia, sabiduría, magnanimidad y celo re-



ligiosa de la heroica Isabel hicieron á esta valo-
rizar la importancia política y religiosa de la idea, 
si bien las cosas públicas del reino no permitie-
ron en el espacio de cinco años consagrar la seria 
atención que reclamaba aquella. 

¿Qué hizo sin embargo la gran reina? 
Mandó convocar una junta de los sábios mas 

distinguidos de la época, en la que se hacia no-
tar el eminente Fr. Diego de Deza, que con otros 
poquísimos era favorable á Colon: pero la ma-
yoría túvole por visionario y aun por hereje, y 
Salamanca, donde fué dicha junta, vió condenar 
las proposiciones que el mismo Colon defendió 
en aquella. 

¿Qué resultó de aquí? 
Que no resolviendo definitivamente los reyes, 

ocupados como se hallaban en la guerra, y no 
desconcertado Colon con lo ocurrido, siguió á 
aquellos por todos los puntos que recorrieron, 
peleando según se cree, contra los enemigos de 
la fé cristiana. 

¿ Desistia entre tanto Colon de su proyecto ? 
No, instaba, por lo contrario, sobre que se le 

diese una resolución, y á ese fin presentó condi-
ciones bajo las cuales debía llevar á cabo la em-
presa del descubrimiento. 

¿ En qué consistían y cómo fueron recibidas ? 
En que se le diese el título de almirante del 

Occéano y virey de todos los países que descu-
briera con derecho á percibir la décima parte del 
oro, piedras preciosas y demás productos que ha-
llase: mas tales proposiciones fueron mal reci-
bidas. 

¿ Qué hizo entonces Colon ? 
Sostener con dignidad sus propuestas, sin aba-

tirse ante sus necesidades é infortunios; y en se-
guida, exasperado por la tardanza y los desaires» 
determinó dejar á España, partiendo de Sevilla» 
y encaminarse á Francia. Esto pasaba en fines 
de 1484. 

¿Qué le aconteció en su camino? 
Que yendo á pié y con las consiguientes pe-

nalidades, en unión de su pequeño hijo, una no-
che de invierno, agobiados de cansancio y desfa-
llecidos por el hambre, la sed y los rigores del 
tiempo, acertó á llegar al monasterio de la Rá-
bida, cerca del puerto de Palos, de Andalucía, y 
recibió generosa hospitalidad del guardian de 
aquella memorable casa, que lo era el docto y 
caritativo religioso Fr. Juan Perez de Marchena, 
destinado sin duda por el cielo para encaminar 
los destinos del gran Colon, y ayudarle ante fi-

ló 



•cazmente, como á su vez lo hicieron la piadosa 
Isabel, y los Deza, los Casas, los Gante y otros 
•claros varones al maravilloso suceso del descu-
brimiento del Nuevo-Mundo. 

¿ Qué hizo en favor de Colon el superior de la 
Rábida? 

Luego que su penetración descubrió lo que va-
lia aquel génio á quien hospedaba y la impor-
tancia, grande cual ninguna ante la religión y la 
patria, que encerraba el proyecto del genovés, 
lleno de ardor por aquella doble causa, partió al 
campamento de la Vega de Granada á hablar 
personalmente con la reina y consiguió que es-
ta llamase nuevamente á Colon. 

¿Obtuvo éste desde luego lo que deseaba? 
Aun tropezó con grandes dificultades: pero 

isiendo la mayor la falta de dinero en las arcas 
reales, vencióla el superior espíritu de Isabel, de-
clarando que hacia suya la empresa y mandando 
empeñar sus alhajas para tener los fondos nece-
sarios al intento. Luis de Santángelo prestó en-
tónces diez y siete mil florines, mas sin recibir 
las joyas reales. 

¿Qué determinaron los reyes católicos? 
Despues de firmados los convenios respectivos 

en Santa Fé, pasada la toma de Granada en que 

acabó por completo el poder de los moros en Es-
paña, y concluidas las fiestas de la Corte, dióse 
órden para que en el puerto de Palos se facilita-
ran á Colon las tres embarcaciones que solicita-
ba, y se le confirieron los títulos de "Grande Al-
mirante del Océano y Gobernador" de todos los 
países que descubriera. 

¿Qué resultado dieron las órdenes reales? 
Hallaron resistencia entre los marineros de 

Palos, y aun tuvo que vencer Colon serias difi-
cultades : pero al fin logró que se alistaran tres 
carabelas que con ciento veinticinco hombres 
dierónse á la vela en la barra de Saltes el 9 de 
Agosto de 1492. La mayor se llamaba Santa 
María, é iba mandada por Colon; las otras eran 
La Pinta, al mando de Martin Alonso Pinzón y 
la Niña á las órdenes de Vicente Yañez Pinzón. 

¿Dónde tocó primero el almirante? 
En las islas Canarias para reparar algunas 

averias y renovar sus provisiones. 
¿Qué ruta siguió en seguida? 
La que se habia trazado hácia el Occidente. 

Caminaban desde el 8 de Setiembre de 1492 has-
ta principios de Octubre, por aquellas vastas é 
ignoradas soledades del Océano, sin que se acer-
caran á la suspirada playa que los marineros ha-
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biancrcído próximaporla presencia de dos avesy 
délas yerbasque flotaban en la superficie del mar. 
El miedo exasperó á las gentes de Colon, hasta 
el grado de sublevarse contra él y pretender 
echarlo al agua, si no regresaba luego á España. 

¿Qué hizo el grande hombre en tamaño con-
flicto? 

Se mantuvo sereno, fiando en Dios y en su 
causa. Aquietó los ánimos de los furiosos mari-
neros, asegurándoles que dentro de tres dias des-
cubrirían la tierra, y que de no ser así, regresa-
rían á la patria. 

¿Se cumplió lo que aseguraba Colon? 
Al pié de la letra, pues ántes del tercer dia fi-

jado vió tierra el marinero Rodrigo de Triana, 
y el 12 de Octubre del memorable año de 1492, 
el ilustre genovés vió coronados sus esfuerzos y 
satisfechos sus deseos, desembarcando en aque-
lla hermosa y desconocida region. 

¿Qué hicieron entonces los marineros? 
Arrojarse á los pies del almirante y pedirle 

perdón de agravio que le habían hecho. 
¿Y Colon qué hizo ? 
Arrodillarse en aquella tierra objeto de su 

constante ensueño, besarla, derramar sobre ella 
lágrimas de regocijo y de ternura, y sobre todo» 

dar fervientes gracias á Dios por haberle lleva-
do á tan feliz término. 

¿Cómo se llamaba la isla descubierta? 
Guanahaní, y en el momento de arribar á ella, 

^espues que Colon hizo lo que dejamos dicho, to-
mó posesion de la tierra para los monarcas espa-
ñoles y puso á la isla el nombre del Salvador. 

¿ Qué islas descubrió Colon en su primer viaje. 
Las Lucayas, Cuba, y Haití ó Santo Domin-

go á que llamó "La Española." 
¿Qué halló Colon en esta última? 
Cordial y generosa hospitalidad de parte de 

un cacique ó jefe distinguido que se llamaba Gua» 
canagari, quien, entre otros muchos auxilios que 

prestó para que su gente se estableciera en la 
isla, le ayudó á salvarse de un naufragio en que 
pereció la carabela Santa María, quedando á 
Colon solo la Niña, pues Alonso Pinzón, que-
riendo volver á España ántes que el almirante, 
para usurparle acaso la gloria del descubrimien-
to, habia desertado con la Pinta,.despues que de-
jaron la isla de Cuba. 

¿Qué resolvió Colon en ese trance? --
Regresar luego á España con el objeto de traer 

la gente y recursos que le faltaban para asegu-
rar el dominio de las tierras descubiertas y pro-
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seguir en sus descubrimientos. Así fué que el al-
mirante se hizo á la vela el 16 de Enero de 1493, 
dejando construido el fuerte de Navidad y esta-
blecida una colonia al mando del oficial Arana, 
bajo la protección de Guacanagari. 

¿Qué acaeció á Colon en ese regreso? 
Que á mediados de Febrero sufrió una deshe-

cha tempestad en que se llegó casi á perder la 
esperanza de salvarse. Colon, con muy mal tiem-
po todavía, pudo arribar á una de las islas Azo-
res, Santa María, perteneciente al Portugal. El 
gobernador rehusó recibirle, y el grande hombre, 
en medio de otra tormenta mas horrible y que 
le ofreció gravísimos peligros, tuvo que continuar 
su viaje hasta tocar en Lisboa y de allí se diri-
gió á España, desembarcando en el mismo puer-
to de su salida, estoes, en Palos, el 15 de Marzo, 
de 1^93. 

¿Cómo fué recibido el almirante? 
Con grandes muestras de admiración y júbilo 

sorprendiéndose todos los habitantes de los lu-
gares por donde pasaba, al ir á Barcelona, don-
de le esperaban los reyes, no solo del maravillo-
roso suceso, sino de los indios y de la multitud 
de objetos, como aves, plantas, armas, collares y 
otras riquezas y primores que llevaba el descu-
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bridor del Nuevo-Mundo. Los reyes católicos 
lo recibieron magníficamente, en presencia de la 
no ménos admirada Corte, que escuchaba enter-
necida el relato del grande hombre: entonáronse 
himnos de gracias y se colmó de honores á 
Colon. 

¿Cuándo emprendió éste su segundo viaje? 
El 25 de Setiembre de 1493, salió de Cádiz 

con una escuadra compuesta de tres buques ma-
yores y quince pequeños que traían cosa de mil 
quinientas personas, marinos en buen número, 
artesanos, etc. Se ha creído que su generoso y 
grande amigo el Padre Perez de Marchena, que 
cuidó de su hijo durante su ausencia y que reci-
bió á Colon con inexplicables muestras de ter-
nura y regocijo, lo acompañó en este viaje. Duró 
éste solo un mes, al cabo del cual llegó el almi-
rante á Santo Domingo, después de descubrir 
las otras Antillas. 

¿Con qué halló Colon á su llegada? 
Con que la fortaleza de Navidad había sido 

destruida y no existia ninguno de los españoles 
que formaban la Colonia, pues un cacique feroz 
Caonabo los habia hecho perecer. 

¿ Qué fundación hizo en seguida Colon ? 
La de la Colonia ó ciudad de Isabela, en re-
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.cuerdo y honra de su insigne protectora la so-
berana de Castilla, y confiando el almirante á s u 
hermano D. Bartolomé Colon el gobierno de 
aquella, regresó á España á principios de Mar-
zo de 1496. 

¿Cuándo emprendió el almirante su terce» 
viaje ? 

A fines de Mayo de 1498, saliendo de San Lú-
car de Barrameda: en él vió la embocadura del 
Orinoco, y tocó, sin saberlo, el continente, diri-
giéndose en seguida á Santo Domingo. 

¿ Qué suceso triste y memorable pasó á poco 
tiempo ? 

Teniendo el ilustre Colon muchos enemigos 
y envidiosos en la corte, fueron tales y tantas 
las calumnias que en su contra fraguraron, que el 
rey mandó á Francisco de Bobadilla á residen-
ciar al almirante. El comisionado real preveni-
do contra éste lo llamó á la misma nave en que 
habia llegado; le notificó la real orden; lo hizo 
preso, y cargado de grillos y cadenas lo mandó 
á España. La reina indignada por aquella infa-
mia ordenó luego se le pusiese en libertad. 

¿Volvió Colon á embarcarse? 
A instancias de la magnánima Isabel hizo su 

cuarto y último viaje, dándose á la vela en Mayo 

de 1502. En ese viaje reconoció las costas dé 
Colombia desde el cabo Gracias á Dios, hasta el 
abra de Puerto Bello, y hasta la entrada del Gol-
fo de Darien. El 7 de Noviembre de 1504 re-
gresó á España, agobiado ya de pesares y fati-
gas y muy enfermo. Recibido mal por el rey y 
no contando ya con su real protectora que se 
hallaba á la orilla del sepulcro, y que murió á 
poco, el insigne é inmortal Colon no resistió por 
mucho tiempo y murió también á los dos años 
(¡1505). Sus venerables restos se hallan hoy en 
la catedral de la Habana. 

¿ Por qué se dió al Nuevo-Mundo el nombre 
de América? 

Porque un Florentino llamado Américo Ves-
Pusio 6 Vespuci, guiado por el mapa de Colon pe-
netró hasta el Golfo de las Perlas y país de los 
Parias y habiendo escrito una obra acerca de unas 
regiones que llamaban tanto la curiosidad de los 
del Viejo-Mundo, dijéronse las tierras por él 
descritas, tierras de Américo y despues Améric& 



LECCION II. 

Nuevos descubrimientos.—Decisión de la Silla 
Apostólica.—Diego Velazquez.— VenidadeHer-
nán Cortés á Cosumel.—Llegada á Tabasco y 
sucesos memorables que allí pasaron.—Z)a Ma-
rina.—Dejan los españoles á Tabasco.—Su ar-
ribo á Ulúa. 

¿ Qué aconteció despues de los descubrimien-
tos de Colon ? 

Que españoles y portugueses se consagraron 
con ardor á imitar su ejemplo, y así fué como Bal-
boa atravesó el Istmo de Panamá, divisando el 
primero el grande Océano; Vasco de Gama do-
bló el cabo de Buena Esperanza; Alvarez Cabral 
descubrió el país en que más tarde se fiúndó el 
reino del Brasil; Francisco Hernández de Cór-
doba el cabo Catoche en la Península de Yuca-
tan; Juan de Grijalva recorrió la costa oriental 
de la misma Península, hastaPánuco,descubrien-
do el rio Tabasco y llegando despues hasta Ulúa, 
según dijimos anteriormente; y más tarde Ma-

1 ¡ 
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gallanes emprendió dar la vuelta al mundo por 
mar y llegar por el Oeste á las islas del Pacífico 
á donde los portugueses llegaban por el Este, 
empresa que llevó á cabo el intrépido Cano, ar-
ribando á las Molucas, despues de haber pasado 
por Filipinas, donde murió Magallanes en un 
combate con los naturales. 

¿A qué dieron lugar tales descubrimientos? 
A la célebre decisión de la Silla Apostólica que 

ocupaba á la sazón el Papa Alejandro VI. Los 
reyes de España y Portugal deseosos de preve-
nir las graves disputas que suscitara la codicia 
respecto de los dominios de tan ricos y vastos 
territorios descubiertos, acudieron al Padre co-
mún de los fieles para que con su autoridad su-
prema fijase los límites de ambas posesiones. El 
Padre Santo trazó en un mapa la línea: tomó 
por punto de partida uno de los polos, y pasan-
do cien leguas al Este de las Azores, asignó la 
parte oriental de aquella línea á Portugal y la 
occidental á España. 

¿Qué decís de tal resolución? 
Que fué muy sabia y acredita la penetración 

de aquel Pontífice: que su decisión en el parti-
cular no implica lo que suponen los enemigos 
del catolicismo, pues no es lo mismo ordenar 



conquistas que ser árbitro supremo entre dos 
grandes potencias para decidir ó aclarar una 
cuestión de límites en bien de la paz general, y 
ésto, cuando por parte de la Santa Sede y con 
relación á los habitantes del Nuevo-Mundo, so-
lo se pensaba en que aprovechasen el beneficio 
de la religión católica. 

¿Quién era Diego Velazquez? 
Uno de los conquistadores de las tierras nue-

vamente descubiertas, que gobernaba la isla de 
Cuba despues de la conquista de Santo Domin-
go y que desde el puerto de Ajaruco (la Habana) 
había enviado las expediciones de Hernández 
de Córdoba y la de Grijalva en el espacio de un 
año. 

¿ Qué determinó Velazquez en vista del resul-
tado de aquellas? 

Hacer la conquista del imperio mexicano cu-
ya existencia le dieron á conocer los prisioneros 
hechos por Hernández de Córdoba y la relación 
de las gentes de Grijalva, especialmente de Pe-
dro de Alvarado, que acompañó á éste, y el oro 
y demás objetos que llevaron consigo. 

¿En quién se fijó Velazquez para que manda-
ra la nueva expedición ? 

En el capitan D. Hernando (ó Hernán) Cor-

tés, por recomendación de sus amigos, el secre-
tario Andrés de Duero, y el contador Amador 
de Láris. 

¿Quién era Hernán Cortés? 
Un atrevido soldado, de grande astucia, raro 

talento y suma destreza, que disfrutaba á la sa-
zón en Cuba de no poco ascendiente entre los 
osados conquistadores del Nuevo-Mundo, así por 
sus prendas personales como por los recursos que 
había ganado. Contaba entónces treinta y cua-
tro años de edad, pues nació en Medellin, de la 
Provincia de Extremadura, hácia 1485, siendo 
sus padres D. Martin Cortés y D^ Catalina Pi-
zarro, de hidalga familia, aunque de escasos ha-
beres. 

¿Qué hizo Cottés al ser nombrado jefe de la 
expedición ? 

Publicó un bando en Cuba para el alistamien-
to de soldados, y preparó su flota, contribuyen-
do al armamento y equipo con sus mismos bie-
nes y crédito; y desde luego se le unieron Diego 
de Ordaz, Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid, 
Alonso Hernández Portocarrero, Gonzalo de 
Sandoval, Juan Velazquez de León, Rodrigo 
Rangel, Bernal Diaz del Castillo y otros valien-
tes que hiciéronse famosos, siéndolo no ménos 



los capellanes Lic. Juan Diaz y Fr. Bartolomé 
de Olmedo. 

¿De qué constaba la flota de Cortés? 
De once buques, cuyo primer piloto era An-

tonio de Alaminos; de diez cañones y cuatro 
piezas pequeñas, de las que entonces llamaban 
falconctes; de ciento diez marinos, quinientos 
cincuenta y tres soldados, cosa de doscientos in-
dios isleños, un intéprete también indio, llama-
do Melchor, que habia servido á Grijalva; varias 
indias que preparaban los alimentos, y diez y 
seis caballos. 

¿Qué pasó en Cuba á la salida de Cortés? 
Que sus enemigos trataron de indisponerlo 

con Velazquez, despertando en su ánimo la des-
confianza á que daban lugangantiguos resenti-
mientos que habia tenido con Cortés. Resultado 
de aquellas intrigas fué que Velazquez enviase 
á su cuñado Francisco Verdugo, Alcalde mayor 
de la Trinidad, para que tan luego como llegara 
allí Cortés fuese destituido del mando y remitido 
preso á Villa de Santiago. 

¿Se cumplió aquella orden? 
No, porque el encargado de ejecutarla no se 

resolvió á ello al ver la animosa actitud de los 
soldados de Cortés. Iguales órdenes recibió Pd-

dro de Barba, gobernador de la Habana, á don-
de llegó la flota, pero tampoco fueron cumplidas 
por la misma causa; y ordenada por fin la ex-
pedición, salió de dicho puerto de la Habana ó 
Ajaruco el 10 de Febrero de 1519. 

¿A dónde se dirigió Cortés? 
A la isla deCozumel donde tocó el 18 de Fe-

brero, y desde cuyo punto entró en arreglos con 
los indios de Yucatan por medio de los de Co-
zumel acompañado de Diego de Ordaz para res-
catar algunos españoles que se hallaban cautivos 
en la Península desde la expedición de Grijalva. 

¿ Fueron todos rescatados ? 
No, tan solo se logró libertar al diácono Ge-

rónimo de Aguilar que hacia cosa de ocho años, 
viajando del Darien á la isla de Santo Domin-
go, habia naufragado en las costas de Yucatan 
y permanecido cautivo entre aquellos indígenas. 

¿ Qué ventaja obtuvo Cortés con el rescate de 
Aguilar? 

La muy importante de tener en él un intér-
prete fiel, pues Aguilar habia aprendido la len-
gua maya, que era la que hablaban aquellos na-
turales. 

¿ Qué cosa notable pasó ademas en Cozumel ? 
Que miéntras se trataba del rescate referido, 



Cortés se internó en la isla con sus soldados y 
encontrando un templo, derribó sus ídolos, y eri-
gió un altar á la Santísima Virgen, á tiempo que 
los capellanes daban las primeras instrucciones 
en el país acerca de la fé católica, que fueron 
recibidas dócilmente por los indios al ver la im-
potencia de sus fingidos dioses. 

¿ De qué otra circunstancia hacen mérito los 
historiadores ? 

De haberse hallado en Cozumel por primera 
vez la Cruz, lo que ha hecho creer que era entre 
aquellos habitantes objeto de un culto muy an-
tiguo rendido, á lo que afirman, al dios del aire. 

¿Qué rumbo tomó en seguida Cortés? 
Doblando el cabo Catoche costeó la Penínsu-

la hasta llegar á Tabasco, á donde, no pudiendo 
caminar rio arriba por el Chiapa con los buques 
en razón de no haber fondo suficiente, se internó 
en el país con los botes y embarcaciones peque-
ñas. En su paso halló multitud de indios que le 
impedían el desembarco disparándole flechas y 
otras armas arrojadizas. Cortés entónces se re 
tiró con su gente para preparar mejor el desem-
barco al siguiente día, 

¿Cómo se verificó? 
Vió Cortés que un gran número de indios en 

canoas llenaban la costa y que por uno y otro 
lado del rio se presentaba un ejercito considera-
ble. El jefe español trató entónces de intimar 
rendición álos tabasqueños por medio de Agui-
lar; pero la respuesta de ellos fué una amenaza-
dora gritería y una nube de flechas, lo que hizo 
que Cortés ordenara el ataque: la lucha fué en-
carnizada; pero los indios aterrados al fin por 
las armas de fuego, huyeron á la vecina ciudad 
de Tabasco. 

¿ Qué pasó en ésta ? 
Tuvo lugar allí un segundo combate no me-

nos sangriento que el anterior, en que triunfaron 
del mismo modo los españoles y se apoderaron 
de la ciudad. 

¿ Qué aconteció en seguida ? 
Mandó Cortés al siguiente día que dos com-

pañías saliesen á reconocer el terreno: una de 
ellas era mandada por Francisco de Lugo y la 
otra por Pedro de Alvarado. La primera se vió 
asaltada impetuosamente por todas direcciones; 
pero auxiliada á tiempo por la de Alvarado y por 
fuerzas que salieron de la ciudad, pudo retirarse 
á esta en buen orden. 

¿ Qué supo Cortés por los prisioneros hechos 
aquel día? 



Que para el siguiente se preparaba un asalto 
á la dudad por todos los indios del país levan-
tados en armas; lo que le obligó á mandar des-
embarcar el resto de su gente con los caballos y 
artillería gruesa. 

¿Cuándo tuvo lugar esa memorable batalla? 
El 25 de Marzo de 1519, habiendo salido Cor-

tés de Tabasco á encontrar en las llanuras de 
Centla á un enemigo tan arrojado como nume-
roso, y despues de haber asistido á una misa con 
su ejército. Los indios, á pesar de su vigorosa 
resistencia, no pudieron contrastar el empuje de 
las reducidas tropas españolas mandadas por los 
valientes capitanes Ordaz, Meza, Alvarado, Ve-
lazquez de León, Portocarrero, Olid y Montejo 
y por el mismo Cortés que iba con su pequeña 
fuerza de caballería. La vista de ésta acabó de 
aterrar á los indios, pues no conociendo los ca-
ballos, los creyeron unos monstruos formados 
de la cabalgadura y del ginete, cual si fuesen una 
misma cosa. 

¿ Qué hizo Cortés despues de este tercer com-
bate? 

Dar gracias al Todopoderoso y mandar se fun-
dase allí una ciudad en honor de María Santísi-
ma, bajo el nombre de "Santa María de la Vic-

toria." En seguida puso en libertad á dos jefes 
de entre los prisioneros, con el fin de que fuesen 
á proponer la paz á sus compatriotas y de que 
se sometiesen á las armas de Castilla, so pena de 
arrasar el país y matar á sus habitantes. 

¿Consiguió Cortés su objeto? 
Sí,dos indios depusieron su actitud hostil, acep-

tando la paz y sumisión de que se les hablaba, 
lo cual hicieron saber á Cortés por medio de una 
gran comision en que iban los principales jefes. 
En seguida determinó C*rtés salir de aquel país; 
pero ántes de embarcarse, en la mañana del do-
mingo de ramos, fueron al templo principal es-
pañoles é indígenas, y celebró el Padre Olmedo 
el Santo Sacrificio; predicóse á los naturales la 
fé cristiana y tuvieron lugar otras solemnes ce-
remonias religiosas y demostraciones de recípro-
ca amistad. 

¿Qué adquisición importante hizo Cortés en 
esta expedición ? 

La de la célebre india Malintzin, ó Da Mari-
na, como se llamó despues de bautizada. Fué 
llevada á Cortés por los jefes tabasqueños de que 
se ha hablado, al hacerse las paces, en unión de 
otras diez y nueve mujeres destinadas al servi-
cio de los conquistadores. D. rt Marina era de ra-

\ 



ros talentos, de familia noble, procedente de 
Goatzacoalcos: habia sido vendida como escla-
va á los tabasqueños, y así por su natural carác-
ter como por su instrucción en las lenguas ma-
ya, mexicana y española, que luego aprendió^ 
sirvió de intérprete á Cortés y prestó grandes 
servicios á conquistadores y conquistados. 

¿Qué sucedió despues de las referidas fiestas? 
Deseando vivamente Cortés llegar á la corte 

del poderoso Moctezuma, cuya grandeza tanto 
encarecían todos los pueblos, dióse á la vela y 
siguió costeando por las orillas del Golfo, hasta 
llegar con su flota el juéves Santo, 21 de Abril 
de 1519, frente á la provincia de Chalchiuhcue-
can : allí anclaron las naves á sotavento de la is-
la de San Juan de Ulúa. 

LECCION III. 

Noticias adquiridas por Cortés.—Desembarco en 
Chalchiuhcuecan (Villa-rica déla Veracruz): 
—El gobernador Teuhtlile.—Cortés le comunica 
el objeto de su venida.—Recíprocos obsequios.— 
Recíbese en México la 7ioticia de la llegada de 
los españoles.—Regalos de Moctezuma.—Su ne-
gativa á recibir á los extranjeros en sus domi-
nios.—Primer ayuntamiento en Nueva—Espa-
ña.—Cortés es nombrado capitan general y jus-
ticia mayor.— Viaje á Cempoala. 

¿Qué aconteció al anclar los buques? 
Que algunos naturales del país, observando la 

llegada de los extranjeros, atraídos por la nove-
dad fuéron hácia ellos en una piragua, llevándo-
les regalos de flores y frutas. 

¿ Qué observó entonces Cortés ? 
Que aquellos indígenas hablaban una lengua 

diferente de la de los tabasqueños, esto es, la me-
xicana; pero D? Marina, que conocia ésta, tra» 



ros talentos, de familia noble, procedente de 
Goatzacoalcos: habia sido vendida como escla-
va á los tabasqueños, y así por su natural carác-
ter como por su instrucción en las lenguas ma-
ya, mexicana y española, que luego aprendió, 
sirvió de intérprete á Cortés y prestó grandes 
servicios á conquistadores y conquistados. 

¿Qué sucedió despues de las referidas fiestas? 
Deseando vivamente Cortés llegar á la corte 

del poderoso Moctezuma, cuya grandeza tanto 
encarecían todos los pueblos, dióse á la vela y 
siguió costeando por las orillas del Golfo, hasta 
llegar con su flota el juéves Santo, 21 de Abril 
de 1519, frente á la provincia de Chalchiuhcue-
can : allí anclaron las naves á sotavento de la is-
la de San Juan de Ulúa. 
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¿Qué aconteció al anclar los buques? 
Que algunos naturales del país, observando la 

llegada de los extranjeros, atraídos por la nove-
dad fuéron hacia ellos en una piragua, llevándo-
les regalos de flores y frutas. 

¿ Qué observó entonces Cortés ? 
Que aquellos indígenas hablaban una lengua 

diferente de la de los tabasqueños, esto es, la me-
xicana; pero D? Marina, que conocía ésta, tra» 



ducia al maya lo que decían los mexicanos, y 
Aguilar á su vez lo trasmitía á Cortés en español. 

¿ Qué supo de este modo Cortés ? 
Que la provincia estaba gobernada por Teuh-

tlile, lo que le inspiró el deseo de hablar con él, 
para adquirir todas las noticias que necesitaba; 
así es que lo mandó llamar desde luego. 

¿Qué hizó Cortés en espera del gobernador? 
Desembarcó sus tropas en el lugar donde has-

ta hoy existe la ciudad de Veracruz, esto es, en 
Chalchiuhcuecan, á que Cortés dió el nombre de 
"Villa-rica de la Veracruz." El desembarco fué en 
la mañana del viérnes Santo, 22 de Abril de 1819; 
en la arenosa llanura de aquel sitio comenzaron 
los españoles, auxiliados de los indios, á cons-
truir chozas con troncos y ramas de árboles, y 
en el centro se levantó una Cruz grande, por lo 
que Cortés pondría aquel nombre á la naciente 
ciudad. 

¿ Qué resultado tuvo el llamamiento al cacique 
Teuhtlile? 

El de haber ido este el domingo de Resurrec-
ción, 24 de Abril, á visitar á Cortés con gran 
acompañamiento de gentes de la provincia. Lle-
gó en momentos en que iba á celebrarse la Mi-
sa á la cual asistieron naturales y extranjeros. 

Enseguida les dió Cortés una comida, obsequián-
dolos lo mejor que pudo, entre otras cosas, con 
vino español. Hízoles entonces saber que era-
súbdito de D. Cárlos de Austria, poderoso mo-
narca, quien, sabedor de la existencia del no mé-
nos poderoso Moctezuma, lo enviaba hácia él de 
embajador para comunicarle asuntos importan-
tes, entablar relaciones con él y presentarle unos 
regalos. 

¿Qué hizo Teuhtlile? 

. Confirmó las noticias que ya Cortés iba reco-
giendo respecto de Moctezuma, de quien asegu-
ró ser vasallo: sorprendióse de la existencia del 
monarca á quien Cortés se referia y concluyó 
por decir á éste que iba á comunicar luego al 
soberano de México las pretensiones de Cortés. 
En seguida presentaron á este un regalo consis-
tente en ropas de algodon, mosaicos de pluma, 
alhajas ó figuras de oro y víveres. 

¿ Cómo correspondió el jefe español ? 
^ Dando las gracias por aquellos regalos y en-

viando á su vez á Moctezuma una silla de bra-
zos tallada y pintada, una gorra de paño carme-
sí con una medalla de oro y varios collares ó 
sartas de cuentas de vidrio. 

¿Qué otro objeto se llevó á Moctezuma? 



Un yelmo dorado, que por parecerse, según 
dijo Teuhtlile, á otro que tenia el ídolo Quetzal-
cohuatl, deseaba lo viese Moctezuma. En ello 
consintió Cortés á condicion de que se le devol-
viese dicho casco lleno de polvo de oro. 

¿Qué observó entretanto el astuto Cortés? 
Que uno de los indios de la comitiva se ocu-

paba en trasladar á una pintura los trajes y ar-
mas de los españoles: por lo que Cortés compren-
diendo su intento, que era enviar al monarca 
mexicano noticia exacta de lo que ocurría, dió 
órden para disparar la artillería, á tiempo que la 
caballería hiciese algunas evoluciones, lo que 
asombró á los embajadores. Teuhtlile se despi-
dió de Cortés ofreciendo volver á pocos días con 
la respuesta de Moctezuma. 

¿Qué hizo éste al recibir aquellas noticias? 
Confirmando de esa suerte las que ya le ha-

bían llegado de Tabasco, se llenó de inquietud, 
y más al ver la consternación que produjeron 
aquellas en todos los ánimos. Consultó luego á 
los oráculos, y se notó una gran división en el 
senado, no acertando con el objeto de la venida 
de aquellos misteriosos extranjeros. 

¿ Qué determinó de pronto el emperador az-
teca? 

Enviar un cuantioso regalo á Cortés y negar-
le al mismo tiempo la entrada en sus dominios. 
E l regalo que llevaron á éste dos nobles y cien 
esclavos, debía excitar mas la codicia de los es-
pañoles, pues consistía en multitud de objetos 
de oro y plata, pieles y piedras, como escudos, 
yelmos corazas; ricos trabajos de pluma, colla-
res. etc.; la celada española llena de polvo de oro, 
finas ropas de algodon, y sobre todo, dos gran-
des ruedas ó láminas, una de plata y otra de oro, 
que representaban, ésta el siglo mexicano, y 
aquella el año por medio de figuras en bajo re-
lieve. 

¿ Qué hizo Cortés á vista de tales riquezas ? 
Se maravilló lo mismo que sus gentes, y cor-

respondió al regalo con las mejores baratijas que 
pudo, enviando de nuevo á los embajadores á 
solicitar el permiso de su soberano para pasar 
á la corte. En espera de la resolución, y no pu« 
diendo subsistir en aquel lugar tan ardiente y 
mal sano, envió Cortés dos buques con Montejo 
y Alaminos á reconocer la costa hácia Pánuco 
en busca de un puerto mas seguro. 

¿Qué respondió Moctezuma? 
A los diez días volvieron los comisionados me-

xicanos con Teuhtlile, trayendo á Cortés nuevo 

19 
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y mas valioso regalo para el monarca español; 
pero Teuhtlile hizo saber á Cortés que no envia-
se mas mensajes, ni pretendiese pasar á México, 
despues de lo cual, los naturales, que ántes se 
hallaban auxiliando á los españoles los abando-
naron en la playa. 

¿ Qué pasó$entónces ? 
Cinco indios, diferentes de los mexicanos se 

presentaron á Cortés. Eran Totonacas; enviába-
los el señor ó cacique de Cempoala, ciudad que 
dijeron estar poco distante, á donde les rogaba 
su señor que pasasen y serian bien recibidos. Sa-
biendo además por ellos Cortés que eran ene-
migos de los mexicanos, cuya dominación les 
era insoportable, trató luego de aprovechar esta 
circunstancia en favor de sus miras, y se trasla-
dó á Cempoala. 

¿Qué dificultades venció para ello? 
Tuvo ántes que sosegar los ánimos de algunos 

de sus soldados descontentos ya de la expedi-
ción por las penas que sufrian, y que instaban 
por el regreso á Cuba, miéntras que otros esta-
ban por la fundación de la Colonia. 

¿Qué hábil medida tomó en tal coyuntura? 
Despues de poner de acuerdo á los soldados 

en la resolución de fundar allí dicha colonia en 
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nombre de los soberanos españoles, hizo que se 
procediera al nombramiento de alcaldes, recayen -
do la elección en Portocarrero y Montejo: se 
nombraron así mismo los regidores, alguacil, 
tesorero y demás funcionarios de la ciudad de 
la Villa rica de Veracruz, quienes prestaron el 
juramento respectivo. Cortés entonces renunció 
el empleo que le habia sido conferido por Ve-
lazquez, consiguiendo así astutamente que aquel 
ayuntamiento, el primero que hubo en Nueva-
España, representando á los soberanos españo-
les lo nombrase capitan general y justicia ma-
yor, asignándole el quinto de todo el oro y plata 
que se ganase. 

¿Qué aconteció en seguida? 
_ Restablecida así la confianza y armonía, se 

dirigió Cortés á Cempoala, cuyos indios habían 
enviado á varios guías para que le diesen encuen-
tro, llevándoles víveres y refrescos. 



LECCION IV. 

El señor de Cempoala.—Recibimiento que hizo á 
Cortés.—Gana ésteá su partido á lostotonacas.— 
Llegada de los recaudadores de tributos.—Con 
ducta de Cortés para con estos.— Vasallaje de los 
totonacas.—Fundación de Veracruz.—Embaja-
dores de Moctezuma.—Conversión de los cem-
poaltecas al catolicismo.—Llegada de otros sol-
dados españoles.—Conducta de Cortés al saber 
por ellos los pasos de Velazquez.—Triunfa Cor-
tés ante Carlos V.—Conspiración contra Cortés. 
—Destrucción de las naves. 

¿Qué se refiere del señor de Cempoala? 
Que era un hombre corpulento y de extraor-

dinaria gordura, de notable inteligencia y de ca-
rácter afable. 

¿Cómo recibió á Cortés? 
Con grandes muestras de reverencia y corte-

sía, incensándolo, según se acostumbraba en el 
país con los señores principales, y dest inan^ 

HISTORIA ELEMENTAL DE MÉXICO. 149 

para él y sus tropas cómodo y amplio alojamien-
to, donde los españoles recibieron provisiones y 
regalos. 

¿ Qué pasó despues ? 
El de Cempoala volvió á poco á visitar á Cor-

tés, y tuvo con él una larga conferencia acerca 
de las cosas del país. En ella ponderó Cortés el 
poder y grandeza del monarca español; refirió 
las instrucciones que de él traía; dióse como li-
bertador de los pueblos oprimidos, y ofreció al 
cacique toda su protección. Este, ganado con tal 
astucia, contó las desgracias que pesaban sobre 
los totonacas y la opresion que sufrían, lo mismo 
que otros pueblos, de parte del rey de México. 
Allí supo Cortés de esta manera el estado polí-
tico de la monarquía y averiguó la disposición 
de la grande y aguerrida república de Tlaxcala, 
concluyendo por excitar al de Cempoala á sacu-
dir el yugo de los déspotas. 

¿A dónde fué Cortés en seguida? 
A la ciudad de Chahuiztlan, cerca de la cual 

se hallaban anclados los buques. Recelosos los 
moradores, habian huido á la llegada de los ex-
tranjeros ; pero los sacerdotes los hicieron volver, 
yhabíendo llegado á poco el señor de Cempoala, 
Cortés tuvo con él, y con el de Chahuiztlan otra 



conferencia, que le confirmó mas en sus noticias 
y propósitos. 

¿Qué acaeció durante ella? 
Llegaron á México con numeroso séquito cin-

co recaudadores de tributos, llenos de altanería 
y ostentando gran lujo. Reprendieron á los ca-
ciques por haber dado hospitalidad á aquellos 
extranjeros, y exigían en castigo veinte perso-
nas para sacrificarlas á los dioses. 

¿Qué hizo Cortés al saberlo? 
Aconsejó á los caciques se apoderasen de los 

recaudadores y los pusiesen en la cárcel, cosa á 
la cual se resistían aquellos, como tan atrevida, 
y que les acarrearía fiera venganza de Moctezu-
ma; pero al fin se decidieron á dar el paso. Los 
recaudadores fueron atados y encarcelados, y los 
de su séquito huyeron despavoridos á contar á 
los suyos aquel ultraje. 

¿Qué idea ocurrió á Cortés? 
Hacer sacar de noche á dos de los presos; fin-

gir el sentimiento que le causaba aquella trope-
lía de los caciques, proporcionar la fuga á dichos 
indios para que fuesen á referir el caso á Moc-
tezuma, asegurándole la disposición favorable 
de Cortés, á pesar de las repulsas del rey; y por 

último, ofrecerles la libertad de los tres presos 
que quedaban. 

¿ Qué hicieron los totonacas al saber la fuga 
al dia siguiente? 

Llenáronse de furor é indignación, hasta el 
grado de que Cortés tuvo que ofrecerles para apa-
ciguarlos, que él se encargaría de la custodia de 
los otros tres presos que quedaban. 

¿Qué resolvieron en aquel trance los totonacas? 
Hallábanse confusos y divididos entre implo-

rar el perdón de Moctezuma ó proclamar allí su 
libertad protejidos por los españoles: al fin op-
taron por esto último; mejor dicho, por cambiar 
de yugo, reconociendo al soberano de Castilla,con 
juramento de vasallaje, autorizado por el nota-
rio real. 

¿Qué hizo entonces Hernán Cortés? 
Satisfecho del resultado de aquellas intrigas 

fué al puerto donde se hallaban los buques y or-
denó se fundase allí la ciudad, fijando los sitios 
para el templo, y demás edificios públicos, las 
fortalezas, murallas, etc., en todo lo cual empe-
zaron á trabajar activamente los españoles y sus 
nuevos aliados, quedando en poco tiempo así 
fundada la primera ciudad española, centro de 
las operaciones de Cortés. 



P ¿Qué pasó miéntras la ciudad se construía? 
Llegaron de México unos embajadores tra-

yendo á Cortés nuevos regalos de Moctezuma, 
é intimándole de parte de éste la orden de que 
saliese luego del territorio. Moctezuma habia de-
terminado al principio levantar un grande ejér-
cito y exterminar á los españoles; pero cambió 
de resolución á la llegada de los embajadores que 
libertó Cortés, mostrando así su debilidad en tan 
críticos momentos. 

¿Cómo recibió Cortés aquella embajada? 
Con fingidas muestras de amistad, sabiendo 

que la componían dos príncipes sobrinos de Moc-
tezuma, y otros cuatro nobles aztecas. Mandó re-
galarles algunas frioleras y los despidió diciendo 
que iba á visitar en breve al soberano de Méxi-
co para entrar con él en explicaciones. Visto es-
to por los totonacas que estaban poseídos de mie-
do, cobraron confianza en la protección y vali-
miento de sus aliados. 

¿Hasta dónde llegó el influjo de Cortés con 
aquellos pueblos ? 

Hasta decidir amistosamente una contienda 
que el señor de Cempoala tuvo con otro cacique 
totonaca. Agradecido el de Cempoala, á cuya 
ciudad fué Cortés presentó á éste como regalo 

ocho indias ricamente ataviadas entre ellas una 
sobrina suya, para que las tomasen por esposas. 
Rehusólo Cortés si los cempoaltecas no consen» 
tían en la destrucción de sus ídolos y en abrazar 
la religión católica, que al efecto se les explicó. 
Resistieron los cempoaltecas y ya iba á haber un 
sangriento combate, cuando Da Marina persua-
dió á los indios á que prefirieran hacerse católi-
cos á caer de nuevo en la esclavitud con Mocte-
zuma. Esto los decidió; destruyéronse los ídolos, 
y en el templo se colocó la imágen de la Virgen 
María y una Cruz: se bautizaron las ocho don-
cellas y mucha gente mas. 

¿Qué hicieron luego los españoles? 
Volvieron á Veracruz y allí se encontr.-ron lle-

nos de gozo con un refuerzo de veinticuatro sol-
dados, diez y ocho que venían de Cuba en pos 
de aventuras, y seis tomados de un buque de Ja-
maica. 

¿Qué supo Cortés por ellos? 
^ Que la corona de España habia autorizado á 

Velazquez para colonizar los países descubiertos, 
y temiendo Cortés que su enemigo estorbase la' 
realización de sus proyectos, mandó en un buque 
á España á Montejo y Portocarrero con carta al 
rey en que le refería todo lo acontecido hasta 



entonces, pidiendo la confirmación de la autori-
dad que le habia conferido el ayuntamiento de 
Veracruz. Envióle además todo el oro, plata, jo-
yas y demás objetos recogidos, cediendo aun la 
parte que á él y á los soldados correspondía. El 
buque salió en Julio de 1519. 

¿ Qué hizo Cárlos V ? 
Recibió muy bien, como es de suponer, aquel 

valioso regalo, que tanta admiración causó en la 
corte por sus primores artísticos, y accedió des-
de luego á las pretensiones del sagaz y atrevido 
conquistador que triunfó así de sus enemigos. 

¿ Qué otra gran dificultad tuvo que vencer en 
seguida? 

La de que á poco de salir los comisionados pa-
ra España, varios soldados de Cortés tramaron 
una conspiración para apoderarse de otro buque 
é irse á Cuba secretamente. Cortés descubrió la 
trama, mandó dar muerte á dos de los compro-
metidos, cortar un pié á un piloto y azotar á los 
demás conspiradores. 

¿Qué memorable resolución tomó luego Cor-
tés? 

Temeroso de las funestas consecuencias que 
produciria aquel mal ejemplo de los conspirado-
res referidos, decidió ejecutar uno de los actos 

mas heroicos que han visto los siglos. Mientras 
iba á Cempoala con su ejército, hizo que gentes 
de su confianza barrenaran el fondo y costados de 
los buques: fingió á su regreso gran pesar cuan-
do le informaron falsamente del deterioro de 
aquellos, que estaban yéndose á pique, y mandó 
sacar á tierra la artillería, jarcias, velas, clava-
zón, etc. Al ir á ejecutarse tal orden, la tropa en-
furecida se amotinó y amenazaba á la vida de 
Cortés; pero éste, lleno de serenidad, apaciguó 
los ánimos con un discurso, luego los inflamó 
con la pintura de los tesoros y de la gloria que 
les esperaban, y concluyó por dejar ejecutada su-
órden entre los gritos del ejército entusiasmado. 
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L E C C I O N V , 
& 

Marcha Cortés á México—Cambio de Jalapa. 
—Llegada á Tlatlauquitepec.—Recibimiento de 
los españoles.—Salida para Tlaxcala—Emba-
jadores de Cortés al Senado—Resolución de és-
te.—Combates con los tlaxcaltecas.—Xicotencatl\ 
—Fuerte del Tzompantepec.—Nueva embajada 
mexicana.—Entrada de los españoles en Tlax-
cala.—Sucesos allí ocurridos.—Salida para 
Cholula. 

' j 1 

¿Cuándo emprendió Cortés su marcha á Mé-
xico ? 

El 16 de Agosto de 1519, dejando la colonia 
de Veracruz resguardada por cincuenta hombres 
al mando de Juan Escalante y despues de reno- ¿ 
var la alianza con los caciques totonacas. 

?De qué constaba la fuerza de Cortés? 
De cuatrocientos quince soldados, diez y seis 

caballos, doscientos indios que llevaban los ca-
ñones y bagajes, algunos grupos de tropas toto-

nacas, y cerca de cincuenta indios de la nobleza 
de aquella nación, que servían al jefe español 
como de rehenes al propio tiempo que de guías. 

¿Por dónde emprendieron la marcha? 
Por el camino que conduce á Jalapa, en cuyas 

asperezas se suavizaban las grandes fatigas de los 
españoles con los pintorescos paisajes de aque-
llas vírgenes y majestuosas montañas y floridas 
praderas, cuya vegetación tropical los tenia en-
cantados. Allí vieron por primera vez llenos de 
admiración el soberbio Citlaltepetl, ó Pico de 
Orizaba, cubierto de eterna nieve, lo mismo que 
el Cofre de Perote, y las innumerables poblacio-
nes ocultas entre las selvas espesas de sus faldas. 

¿A dónde llegaron en seguida? 
Despues de caminar cuatro dias llegaron á una 

populosa ciudad, que aun conserva hoy su im-
portancia política y ha sido uno de los mas ri-
cos curatos de Puebla, en la sierra del Nordeste: 
llámase Tlatlauquitepec. (En la época de la con-
quista se llamaba Xocotla.) Habia allí muchos 
te ocal lis ó templos, y el cacique ó señor de la 
tierra que era á la sazón Olintetl, habitaba en un 
gran palacio. La poblacion excedía de veinte 
mil habitantes, y tenia además una guarnición 
de cinco mil soldados mexicanos. 
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¿ Cómo recibió Olintetl á los españoles ? 
Con frialdad, ignorando en que disposición es-

tuviese para con ellos el soberano de México; 
pero les dió alojamiento y víveres y tuvo luego 
con Cortés una entrevista en que el capitan es-
pañol le exigía se sometiese al monarca de Cas-
tilla y le diese oro en tributo, á todo lo cual se 
negó el cacique con altivez al principio, si bien 
despues dió algunos regalos, y negóse también á 
abrazar lafé católica, como pretendía Cortés, que-
riendo aun hacer uso de la fuerza lo que resistid 
el prudente Padre Olmedo. 

¿Qué determinó entonces Cortés? 
Seguir su camino para Tlaxcala donde su as-

tucia se proponía sacar las ventajas que le ofre-
cía la enemistad de aquella gran república con 
el imperio mexicano. 

¿ Qué hizo al efecto ? 
Mandó cuatro nobles cempoaltecas en calidad 

de embajadores para solicitar del Senado el per-
miso para atravesar por su territorio, y en segui-
da, para ganar tiempo, salió con su tropa, siendo 
bien acogido en todos los lugares por donde pa-
saba. 

¿ Cómo desempeñaron su comisión los emba-
jadores? — 
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Llegaron á la república tlaxcalteca, regida en-
tóndes por Xicotencatl, Maxiscatzin, Tlehuexo-
lotzin y Citlalpopocatzin, y fueron cortés y hos-
pitalariamente recibidos: instruida la ciudad del 
objeto de su llegada y de la aproximación de los 
españoles, entró en grande alarma. El Senado 
escuchó el mensaje de los embajadores, reducido 
á la manifestación de sentimientos afectuosos, 
de parte de Cortés, á la solicitud de pasar ¿Mé-
xico por Tlaxcala, y á ofrecer á ésta su auxilio 
para combatir contra los aztecas. 

¿Qué resolvió el Senado? 
Dividido se hallaba en opiniones. Maxiscatzin 

aconsejó admitir aquel auxilio: el anciano Xico-
tencatl manifestó su desconfianza por aquellosex-
tranjeros acompañados de fuerzas que obedecian 
á México: el senador Temilolealt dió por último 
su parecer, que fué adoptado, de que se contes-
tase á Cortés afirmativamente y en términos ami-
gables, en tanto el joven y aguerrido Xicoten-
catl, general del ejército de la República salía, 
no con fuerzas tlaxcaltecas sino otomites, á ba-
tir á los españoles para disculparse, caso de pér-
dida, con no haber sido la república, sino fuerzas 
estrañas, las que presentaban resistencia. 

¿Qué era entretanto del ejercito español? 
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Habia adelantádose ya hasta penetrar en tier-
ras de Tiaxcala, cosa que le fué fácil, porque la 
gran muralla que la defendía estaba á la sazón 
abandonada. A poco andar se encontraron con 
indígenas armados entre los bosques y tuvieron 
que sostener combate en que vencieron los espa-
ñoles. Despues de ésto volvieron los embajado-
res cempoaltecas á avisar á Cortés que tenia el 
permiso para entrar en la república. 

¿ Qué hizo Cortés despues de aquel encuentro ? 
El 4 de Setiembre prosiguió su marcha, yendo 

el pequeño ejército en el mejor órden y bien aper-
cibido para cualquiera sorpresa: á poco andar 
tuvo en efecto que combatir con una avanzada 
de los indios por perseguir á los cuales se encon-
tró en estrecho desfiladero, donde ni la Caballe-
ría ni la artilllería podían maniobrar, y allí se le 
presentó un grueso cuerpo de ejército mandado 
por Xicotencatl el joven, que en medio de sal-
vajes gritos, al son de estraños instrumentos bé-
licos y con ímpetu formidable se arrojó sobre los 
españoles en terreno tan desventajoso para éstos, 
que por poco perecen todos, y da fin allí la em-
presa de la conquista. 

¿ Qué partido tomó el bizarro Cortés ? 
Ayudado eficazmente por la intrépida Marina 

que alentaba con ardientes palabras á los ya des-
moralizados indígenas aliados, y esforzando el 
general á los suyos con la voz y el ejemplo, lle-
gó hasta una llanura donde con la artillería y ca-
ballería aterró á los tlaxcaltecas que hubieron de 
retroceder aunque en buen órden. 

¿Qué posición ocupó entonces Cortés? 
Retiróse al cerro que se llama Tzompantepec, 

( i ) en cuya eminencia habia una especie de for-
taleza ó torre desde donde se podia observar al 
enemigo. Allí Cortés puso en libertad á algunos 
prisioneros, con el objeto de que fueran á propo-
ner la paz á sus compatriotas. 

¿Qué resultado dió esa medida? 
Los comisionados volvieron á decir á Cortés, 

que Xicotencatl venia sobre él de nuevo con un 
ejército mucho mayor que el que acababa de ser 
derrotado, y que por órden del Senado, venia á 
librar la suerte de la república en una gran bata-
lla, despues de la cual se prometía Xicotencatl 
sacrificar á los blancos, y comer su carne en un 

m festín. 
¿Qué efecto produjeron tales noticias? 

- El mayor pánico en los españoles, al grado de 
(1) Al pié de este cerro se halla en el dia el pueblo de San 

Salvador Tzompantepec ó de tos comales. 
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confesarse todos con el Padre Olmedo en la no-
che de aquel día, persuadidos de que al siguien-
te debían morir: pero Cortés con ánimo heróíco 
pasó revista á sus soldados en la mañana del dia 
6; inflamó de nuevo los desmayados espíritus 
con una elocuente arenga; y con increíble denue-
do, en vez de esperar el asalto de las huestes de 
Xícotencatl, tomó la iniciativa yendo á atacar-
las en su propio campo. 

¿Qué número de hombres tenia el intrépido 
joven tlaxcalteca? 

Se ignora á punto fijo, y varian mucho las re-
laciones : pero se cree generalmente que en la an-
terior batalla llevaba mas de treinta mil, y en es-
ta de que vamos hablando, cosa de cincuenta mil 
hombres divididos en cinco cuerpos. Entre ellos 
iban muchos nobles y famosos guerreros, vesti-
dos con sus mejores ropas y vistosos arreos: la 
muchedumbre blandía sus armas, ostentando 
sus estandartes entre los que descollaban el de 
la república, que era una águila de oro, y el de los 
Xicotencatl, que consistía en una garza blanca-
sobre una peña. Aquella masa compacta de bra-
vos guerreros se lanzó contra el puñado de con-
quistadores, y trabóse un sangriento combate,. ' 

¿Por quién quedó la victoria? 

Por Hernán Cortés y los suyos, á causa deque 
la artillería con sus desconocidos y formidables 
estragos diezmó á los tlaxcaltecas y los aterró, 
sin que pudieran contrastar el empuje de los Cas-
tellanos por su falta de táctica y por el desorden 
en que entraban desde luego en estos encuentros-
A pesar de ello, pudieron entonces haber con-
cluido allí los europeos, al cabo de los furiosos 
choques que tuvieron, si no hubiera sido porque 
dos jefes, uno por venganza y otro por seguir el 
ejemplo de éste, abandonaron á Xicotencatl en 
lo mas crítico, y desertaron del campo traidora-
mente, lo que obligó á los fieles y patriotas que 
quedaban á retirarse, dando el triunfo á Cortés. 

¿ Qué providencia tomó éste ? 
Se retiró á su ventajosa posicion de Tzompan-

tepec, mandando desde luego otra embajada al 
Senado para ver si lograba hacer las paces con 
los tlaxcaltecas. Maxiscatzin trataba de que se 
acogiesen las propuestas del jefe español ,-«pero el 
pueblo y el ejército estaban llenos de furor y de 
ideas de venganza, especialmente el denodado 
y altivo jóven Xicotencatl. Consultóse en tal 
extremidad á los sacerdotes: éstos dijeron que 
los extranjeros, como hijos del sol, no podian ser 
vencidos durante el dia. El Senado mandó que 



Xicotencatl los batiese de noche: iba á darse un 
asalto al fuerte mencionado; pero Cortés, que 
estaba siempre alerta, salió á tiempo con los su-
yos y á su simple vista huyeron los atemoriza-
dos indígenas, no sin que en ellos se hiciese es-
pantosa carnicería. 

¿ Desistió Xicotencatl de sus planes de exter-
minar á los extranjeros? 

No, apeló todavía á otro medio de defensa. El 
Senado de Tlaxcala había recibido otra emba-
jada de Cortés, proponiéndole la paz, y envió 
cuatro nobles contestando que la admitía; pero 
Xicotencatl detuvo á éstos y en su lugar mando 
cincuenta espías que con pretexto de obsequiar 
al general enemigo se informasen del estado de 
su gente. 

¿ Qué hizo Cortés ? 
Sospechando de lo que se trataba, mandó cor-

tar las manos á los espías y volverlos á los tlax-
caltecas, quienes al ver tamaño rigor, quedaron 
aterrados, desistieron de la defensa, y dejaron 
pasar á los nobles de la embajada. 

¿Qué ocurrió á ese mismo tiempo? 
La llegada de otra embajada compuesta de 

cinco nobles mexicanos á quienes enviaba Moc-
tezuma con un nuevo regalo para Cortés, y con 

encargo de felicitarle por sus victorias y ofre-
cerle de su parte su amistad y el pago de un tri-
buto anual para el rey de España, á condicion de 
que los españoles no fuesen á México, donde sin 
duda perecieran á manos del pueblo enfurecido. 

¿Qué efecto produjo esto en Cortés? 
Contrario al que se proponía Moctezuma. Cor-

tés en su sagacidad comprendió el miedo de aquel 
monarca, y decidió al punto aprovechar la oca-
sion de ir á derribar su ya vacilante trono. Así 
es que se apresuró á salir del fuerte de Tzompan-
tepec, despues que se celebró allí la misa en pre-
sencia de los nobles tlaxcaltecas, y emprendió 
su marcha para Tlaxcala. 

¿De qué manera entró en ésta? 
Acompañado de los nobles de la república, de 

los embajadores mexicanos, de los aliados toto-
nacas y de mas de quinientos tlamanes ( i ) ú 
hombres de carga que le enviara el Senado pa-
ra conducir sus cañones y demás objetos de guer-
ra. Tlaxcala hizo las mayores demostraciones 
de regocijo. Las calles y casas se adornaron con 
arcos y festones de yerbas y flores; el pueblo salió 
en numerosa y engalanada muchedumbre, can-

i l ) Tlamemes, mejor dicho. "Cargadores ." 



tando y bailando al son desús instrumentos mú-
sicos; los sacerdotes quemaban aromático incien-
so, y las mujeres ofrecían á los guerreros Caste-
llanos ramos de exquisitas flores. Era esto el 22 
de Setiembre de 1519. 

i Qué otra cosa ocurrió en esa memorable en-
trada? 

La gran comitiva se dirigió al suntuoso pala-
cio del anciano Xicontencatl, que á pesar de su 
avanzada edad hizo los honores de la hospitali-
dad á Cortés y los suyos, dándoles un banquete 
en señal de alianza; las mismas demostraciones 
se repitieron por otros jefes de la república, y 
pueblo y ejército se entregaron por algunos dias 
al goce de aquellas fiestas. 

¿ Qué suceso muy notable ocurrió también en-j 
tónces? 

El bautismo de algunas doncellas nobles tlax-
¿altecas, cinco de las cuales, entre ellas una hi-
ja de Xicotencatl y otra de Maxiscatzin, se die-
ron por esposas á Alvarado y Velazquez de León, 
Olid, Sandoval y Alonso de Avila. 

¿ Qué determinó Cortés á propósito del culto 
católico ? 

Queria que todos aquellos idólatras lo abraza-
sen sin demora, y los tlaxcaltecas no se oponían 

á adorar una nueva divinidad, con tal que les de-
jasen sus ídolos, especialmente el de la diosa 
Hatlalcueye y del dios Camaxtle. Cortés trata-
ba de aniquilarlos á todos de una vez, pero el Pa-
•dre Olmedo le aconsejó evitase las medidas vio-
lentas, asegurando que mas se conseguiría con la 
persuasión, como sucedió en efecto. Cortés man-
dó entonces erigir un altar en Tlaxcala al Dios 
verdadero colocándose en él una gran Cruz. 

i Qué acaeció durante la permanencia de los 
españoles en Tlaxcala? 

Llegó de México otra embajada trayendo á 
Cortés nuevos regalos é insistiendo en disuadir-
lo de su viaje, ó en que por lo ménos se separa-
se de la alianza con los tlaxcaltecas, antiguos é 
irreconciliables enemigos de México. Así éstos 
nuevos embajadores, como los que ántes habían 
llegado á Tzompantepec, se expresaban muy 
mal de los tlaxcaltecas, pintando al vivo su per-
fidia, y concluían por instar á Cortés los aban-
donase y fuese á Cholula. Los tlaxcaltecas á su 
vez que odiaban á sus enemigos los cholultecas, 
como aliados de los mexicanos, sugerían á Cor-
tés la determinación de ir á Huejotzinco. 

¿ Qué resolvió el general español? 
Pasar luego á Cholula con seis mil aliados 



tlaxcaltecas, la gente de carga que se le ofreció, 
algunos nobles de la república, y los embajado-
res de México, que también le siguieron. 

LECCION VI. 
s 

Entrada en Cholula.—Nuevos embajadores de Mé-
xico.—Conspiración descubierta y atroces ven-
ganzas contra los indios.—Medidas posteriores, 
— Temores de Moctezuma,—Otros embajadores 
suyos.— Viaje á México. 

¿De qué manera fueron recibidos los españo-
les en Cholula? 

Con demostraciones parecidas á las de Tlax-
cala, saliendo á encontrarlos los principales se-
ñores, y dándose desde luego á los recien llega-
dos alojamiento en el atrio del gran templo ó 
t-eocalli, de que hemos hablado en otra parte, y 
en los edificios inmediatos á él. 

¿ Qué aconteció al cabo de algunos dias ? 
Llegó una nueva embajada de México, que 

despues de hablar con el general español y de 
conferenciar con los otros embajadores que ha-
bían venido primero, abandonó misteriosamen-
te Ta ciudad. 

¿ Qué coincidencia notó Cortés á la salida de 
esos nuevos embajadores? 

La de que los cholultecas cambiaron inmedia-
tamente de conducta, comenzando á negar á los 
españoles las atenciones de su hospitalidad y á 
escasearles los víveres. Advirtió así mismo que 
en la ciudad habia preparaciones hostiles, pues 
se le hizo saber por sus aliados indígenas que los 
cholultecas acopiaban piedras y plantaban mu-
chas estacas con el objeto de inutilizar los mo-
vimientos de los caballos. Notóse ademas la sa-
lida de las mujeres y niños y súpose que venia 
un gran ejército de mexicanos á obrar en com-
binación con los de Cholula. Finalmente una se-
ñora descubrió á D? Marina el proyecto que ha-
bia, de acabar con los españoles y ésta lo participó 
luego á Cortés. 

i Qué hizo éste en tan grave conflicto ? 
Viéndose traidoramente reducido áaquella ex-

tremidad, citó una junta de guerra y en ella se 
resolvió no dejar á Cholula sin hacer un terri-
ble escarmiento, de funesta recordación en la 
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historia de la conquista, pero que debe ser juz-
gado por una recta crítica trasportándonos al 
tiempo en que sucedió, y poniéndonos en la si-
tuación de los españoles, y no apreciando las 
•circunstancias de aquella época por las ideas y 
sentimientos que felizmente reinan ahora. 

Pues ¿qué célebre venganza tomó Cortés? 
Fingiendo que iba á salir de la ciudad, consi-

guió que le diesen muchos víveres, é hizo reunir 
en el átrio á los principales señores y muchas tro-
pas de los cholultecas; estando allí, dióse la se-
ñal convenida, y al punto hicieron los españoles 
una espantosa carnicería é incendiaron muchos 
templos y casas, pereciendo como seis mil cho-
lultecas. Los de Tlaxcala hallaron ocasion de 
vengarse de éstos, y compartieron con los espa-
ñoles, destrozando á sus antiguos enemigos, el 
furor del ataque, y el rico botín de aquellos des-
venturados. 

¿Qué dispuso luego Hernán Cortés? 
Publicar un indulto, en cuya virtud quedaron 

libres los nobles escapados déla matanza,y que 
estaban como prisioneros, y volvieron á sus ho-
gares los fugitivos cholultecas, restableciéndose 
la paz y la confianza. Cholula se sometió así á la 
•corona de España, y comenzó á darse á conocer á 

los indios la religión, plantándose la Cruz en el 
templo mayor de la gran pirámide y dando to-
do esto por resultado la reconciliación entre Cho-
lula y Tlaxcala. 

¿Qué supieron entonces los embajadores me-
xicanos? 

Que Cortés sospechando que la emboscada 
que se le preparó en Cholula era obra de Moc-
tezuma, habia resuelto marchar luego á México 
y tratar también á sus habitantes como enemi-
gos. Negaron los embajadores aquella especie y 
dijeron ser la traición á cargo esclusivo de los 
cholultecas. De acuerdo con Cortés fué uno de 
ellos á exponer las quejas de éste á Moctezuma, 
y al cabo de una semana vino otra nueva emba-
jada con magníficos regalos y las disculpas del 
rey azteca. 

¿ Qué observó la penetración de Cortés? 
Que aquellas terribles lecciones habían produ-

cido el resultado de levantar el corto ejército es-
pañol y el crédito de su jefe en el ánimo de los 
habitantes de aquellas grandes comarcas. Estas 
hacían expresivas demostraciones y cuantiosos 
regalos: temerosas de la suerte de los cholulte-
cas buscaban la protección de los extranjeros, 



y no ocultaban ya el deseo de sacudir el yugo de 
Moctezuma. 

¿Qué otra cosa averiguó Cortés? 
Que el rey de México habia mandado obstruir 

el camino mas corto hacia la capital con fosos y 
estacadas; pero el general español, triunfante en 
tantos encuentros, y dueño de tantos elementos 
políticos y militares, despreció los nuevos obstá-
culos y emprendió por fin su marcha á la rica y 
celebrada Corte, pasando por entre las altas mon-
tañas del Popocatepetl é Ixtacihuatl. Seguían á 
los españoles seis mil tlaxcaltecas, algunos cho-
lultecas yhuejotzincas. Los primitivos aliados to-
tonacas dejaron á Cortés temerosos de las ven-
ganzas de Moctezuma. 

LECCION VII . 

Camino entre los volcanes.—Diego de Ordaz.— 
Vista del valle de México.—Consternación del 
rey azteca.—Medidas que tomó Cuitlahuatzin y 
Cacamatzin.—Determinación de recibir de paz 
á los conquistadores.—Llegan á Ixtapalapan.— 
La nobleza mexicana los encuentra en Joloc.— 
Encuentro con Moctezuma.—Demostraciones 
entre éste y el jefe español.—Entrada en la ca-
pital.—Alojamiento en el palacio de Axayacatl. 
—Medidas de Cortés. 

í 
: ¿A que punto llegó él ejercito conquistador? 

A la cima del monte llamado Ithualco, que se 
halla entre los volcanes, donde encontró aloja-
miento en unas grandes casas. 

¿Qué hazaña ejecutó Diego de Ordaz? 
Subió con nueve españoles á la elevada cum-

bre del Popocatepetl, aunque no logró observar 
el cráter por que la nieve se lo impedia; y tan 
atrevida ascension acabó de llenar de asombro á 
los naturales del país. 



¿ Qué descubrieron á poco las tropas de Cortés ? 
El hermosísimoy extenso valle de México á cu-

ya vista se llenaron de admiración y de entusias. 
mo, viendo tan pintoresco panorama como si fue-
la la tierra prometida, en la que iban á hallar pró-
ximamente la recompensa de tantas fatigas y á 
labrar su soñada felicidad. Al ver los anchos y 
deliciosos lagos rodeados de espesos bosques y la 
multitud de ciudades, entre las cuales descolla-
ba como una reina la floreciente Tenochtitlan^ 
algunos españoles apellidaron á México: " L a 
Venecia de los aztecas." 

¿ Qué hacían los pueblos al paso de los espa-
ñoles ? 

Los recibian con demostraciones de admira-
ción y de afecto, presentándoles regalos; y cual 
si se trátese de sus libertadores, les exponían sus 
quejas contra Moctezuma, manifestando la enor-
midad de tributos con que los cargaba, y el des-
potismo con que les arrebataba sus hijos para el 
ejército, y sus hijas para entregarlas á las gentes 
de la corte. Estas demostraciones y quejas aca-
baron de hacer comprender á Cortés que, sin di-
ficultad derribaría luego el trono del rey azteca. 

¿Qué hacia éste entre tanto? 
Poseído de la mayor consternación desde que 

supo el desastre de Cholula,y mas y mas triste por 
la recepción que hacían los pueblos á los extran-
jeros, y por otros funestos presagios de la próxi-
ma ruina del imperio, se encerró por algunos dias 
en el palacio que llamaban Huitlaucamecatl, pa-
ra aplacar á los dioses con ayunos y penitencias; 
pero inútilmente imploró el auxilio de aquellos 
vanos simulacros, y en vano interrogó á los orá-
culos por medio de sus falsos sacerdotes. 

¿Qué partido tomó en vista de eso? 
Siguiendo su sistema de pusilanimidad, envió 

de nuevo á Cortés un regalo mas esplendido que 
los anteriores, y tornó á suplicarle no viniera á la 
corte, ofreciéndole en cambio pagar un tributo 
anual de reconocimiento al monarca español, y 
dar á Cortés cuatro cargas de oro, y una para 
cada uno de sus soldados. Cortés dió las gracias 
y manifestó á los embajadores que "no se vol-
vería sin cumplir las órdenes de su soberano." 

¿Qué sucedió miéntras volvía la embajada? 
Celebró Moctezuma un consejo para ver qué 

resolución se habia de tomar en aquella terrible 
crisis. Halláronse presentes en él, Cacamatzin„ 
rey de Texcoco y Cuitlahuatzin, señor de Izta-
palapan y hermano de Moctezuma. El segundo-
aconsejaba la resistencia á todo trance, y el pri-



mero opinó por recibir de paz á los que se decían 
embajadoies del soberano español. 

¿Qué consejo adoptó Moctezuma? 
El de Cacamatzin, y lo nombró desde luego re-

presentante suyo para que fuese á recibir á Cortés 
y sus gentes y los condujese á la corte con instruc-
ción sin embargo de hacer el último esfuerzo por 
disuadir á aquel de su intento. El prudente y es-
forzado Cuitlahuatzin, viendo la ruina del impe-
rio en semejante paso, hízolo advertir á Mocte-
zuma; pero éste, viéndose, como dijo, desampara-
do de los dioses, se entregó á su destino. 

¿Dónde se hallaba á la sazón Cortés? 
En el pueblo de Ajotzinco, á orilla del lago de 

Chalco hácia el Sur, habiendo venido por Ameca-
meearty Tlalmanalco. Allí fué donde se presentó 
el rey Cacamatzin en compañía de varios nobles 
y no pocos vasallos aztecas y texcocanos: así. 
el representante de Moctezuma como su séquito 
alarmaron á los españoles, quienes consideraron 
por su pompa todo el poder de que dispondría el 
rey de México. Cortés no manifestó tales temores, 
y despues de recibir convenientemente esta nue-
va embajada, le dió la misma respuesta que á las 
otras. 

¿Qué hizo entonces el rey texcocano? • 

Regresó á México con los suyos, diciendo á 
Cortés, que le esperaba en la gran ciudad, y de-
jóle algunos nobles de.su séquito para que le 
acompañasen en su viaje á aquella. 

¿A dónde pasó Cortés en seguida? 
A Cuitlahuac, ciudad entonces muy hermosa 

y poblada que estaba en un islote del lago de 
Chalco. Recibióse allí bien á los conquistadores;, 
y por el señor de aquel lugar, que se alió desde 
luego á Cortés, supo éste la consternación en que 
se hallaba Moctezuma, confirmó la noticia del 
desafecto de sus pueblos, y adquirió la del cami-
no mas corto y fácil para ir á México. 

¿Cuál era ese camino? 
El que conducía á Iztapalapan ó Iztapalan-

tonco, donde salieron á encontrar á Cortés los 
dos hermanos Ixtlilxochitl y Coanacotzin, prín-
cipes de la casa de Tetzcuco, con parte de la no-
bleza acolhua y muchas gentes de armas. Era 
señor de Iztapalapan Cuitlahuatzin, y en aquel lu-
gar también recibieron los españoles hospitalaria 
acogida y muchos obsequios del dicho Cuitla-
huatzin y de su hermano Matlatzincatzín, señor 
dé Coyohuacan. 

¿Cuándo salió Cortés para México? 
Al siguiente día, 8 de Noviembre de 1519, me» 
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morable en la historia de nuestro país El cami-
no de Iztapalapan á México, de una lonjitudde 
poco mas de dos leguas, estaba cortado de tre-
cho en trecho por siete canales para el paso de 
las canoas y sobre cada uno de aquellos había 
un puente levadizo. 

¿ Qué ciudades vieron á su paso los conquis-
tadores. ? 

Las muy pintorescas de Mexicaltzinco, Col-
huacan, Huitzilopochco, Coyohuacan y Mixcoac, 
situadas á la orilla del lago, y cuyos encantos 
hacian crecer la admiración de los europeos. 

¿A qué punto llegaron éstos á continuación? 
Al que llamaban los naturales Joloc, distante 

como media legua de Iztapalapan y que dividía 
los caminos de México y Coyohuacan. En Joloc,, 
que era un fuerte, dio encuentro á los españoles 
una grande y lucidísima comitiva de nobles me-
xicanos, destinada á acompañar á Cortés á la ca-
pital, y que le hizo de parte de Moctezuma una 
salutación y las acostumbradas reverencias, orde-
nándose en seguida la marcha, 
k ¿"Qué supo Cortés ya cerca de la ciudad? 
P Que Moctezuma en persona venia á encontrar-
lo, como en efecto apareció ricamente ataviado, 
conducido en hombros de cuatro nobles perso-

najes, y bajo de un gran quitasol de plumas ver-
des salpicadas de oro: seguíanle mas de dos-
cientos nobles también lujosamente vestidos, y 
cuando llegó cerca de donde estaba Cortés bajó 
de las andas y apoyado en Cacamatzin y Cuitla-
hua se dirigió al general, quien á su vez habia 
bajado del caballo. Inclinóse ante Moctezuma 
y se llegó á él pa 5 ponerle al cuello un cordon 
de oro con cuentas de vidrio que recibió el rey-
Cortés iba á abrazarlo, mas Cacamatzin y Cui. 
tlahua se lo impidieron. 

¿Qué pasó despues? 
Hubo de parte de uno y otro demostraciones 

afectuosas y dijéronse palabras de mutuo reco-
nocimiento. Moctezuma correspondió al regalo 
de Cortés con dos collares de nácar y grandes 
figuras de oro, y hecho esto, regresó á México con 
el rey de Texcoco, y encargó á su hermano Cui-
tlahuatzin condujese á los españoles al aloja-
miento que se les habia preparado. 

¿Qué hallaron los españoles ai entrar en la ca-
pital del Anáhuac ? 

Nuevos y mayores motivos para llenarse de 
admiración al contemplar su grandeza, sus mag-
níficos edificios, las grandes plazas, teocallis y 
vistosos jardines y el crecidísimo número de ah-
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hitantes que llenaba las calles y coronaba las 
azoteas. 

¿A dónde fueron llevados? 
Al gran palacio en que habitó un tiempo el 

rey Axayacatl: en él los aguardaba Moctezuma, 
quien al llegar Cortés le presentó un vaso con flo-
res, púsole al cuello una valiosa cadena y tomán-
dole de la mano lo introdujo á una espaciosa sala, 
hizóle sentar en un reclinatorio tapizado de ricos 
algodones, y diciéndole cordiales frases, se retiró, 
ofreciendo volver luego. Con una salva de artille-
ría, quizá mas para infundir terror que para otra 
¿osa, despidió Cortés al rey de los mexicanos. 

¿Qué hizo en seguida el conquistador? 
Mandó alojar en aquel cómodo y vasto edifi-

cio á las tropas españolas é indígenas aliadas> 

situó convenientemente sus guardias y cañones, 
fortificó el palacio, prohibió á los soldados salir 
de él, y tomadas todas sus medidas asistió con 
los suyos al gran banquete que le dieron sus 
huéspedes. 

¿ Qué determinó Cortés despues del banquete ? 
Que se hiciese otra salva de artillería, para 

acabar de amedrentar á los mexicanos con la 
idea de los estragos que podían causar aquellas 
desconocidas máquinas de guerra. 

LECCION VÍII . 

Visitas entre Moctezuma y Cortés.—Situación y 
extensión de México.—Templo mayor.—Cortés 
se apodera del monarca.—Alarma del pueblo.— 
El señor de Nautlañ: suplicio de éste y otros in-
dígenas.—La nobleza mexicana.—Esfuerzo y 
resolución de Cacamatzin.—Cae en una cela.da 
y es reducido á prisión.—Igual suerte corren 
otros señores y principales del reino. 

¿ Qué pasó despues del banquete de que habla-
mos? 

Fué Moctezuma acompañado de muchos de 
sus nobles á visitar á Cortés como le habia ofre-
cido, llevándole al mismo tiempo nuevos regalos 
consistentes en varias curiosas manufacturas de 
pluma y gran cantidad de trajes de algodon. 

¿Qué hizo Cortés en aquella visita? 
Manifestó ser enviado del monarca mas gran-

de de Europa, y el deseo de que entre éste y el rey 
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de los mexicanos se arreglase una alianza firme 
y duradera, siendo el principal objeto de su em-
bajada anunciar la religión católica y con ella la 
felicidad del gobierno, y pueblos del Anáhuac. 

¿Qué respondió Moctezuma? 
Sin vacilar en sus falsas creencias, prorumpió 

en frases de agradecimiento y cortesía, é informa-
do de las respectivas categorías desús huéspedes» 
despidióse de estos, enviándoles á poco otras al-
hajas de oro, y mas ricos vestidos de pluma para 
los jefes, y de algodon para los soldados. 

¿Qué ocurrió despues de esto? 
Al siguiente dia, prévio permiso del monarca, 

Cortés, engalanado lo mejor que pudo, y en unión 
de Sandoval, Alvarado, Velazquez de León, Or-
daz y cinco soldados, fuéá visitar á Moctezuma. 
En tal entrevista hablóse, entre otras cosas, de 
la religión, tratando Cortés inútilmente de per-
suadir al rey azteca á que dejase la idolatría. 
Moctezuma tornó á regalar al capitan español y 
á los suyos, finos vestidos, alhajas y collares de 
oro. 

¿En qué pensó Cortés al regresar á sus cuar-
teles? 

En los peligros que le ofrecia su situación en ' 
el centro de un imperio tan fuerte y populoso, 

para salir de los cuales necesitaba llevar á cabo 
un plan atrevido. Antes de realizarlo quiso astu-
tamente conocer los elementos militares de Mé-
xico, y pidió y-obtuvo permiso para visitar los 
palacios del rey, el templo mayor y la famosa 
plaza del mercado. 

¿Cuál era la situación de Méxicor 
Hallábase situada en una isla del lago de Tex-

coco, á distancia de quince millas de esta ciudad, 
hácia el Poniente y á cuatro de Tlacopan ó Ta-
cuba por el Oriente. Por vías de comunicación 
tenia tres grandes calzadas de piedra sólidamen-
te construidas sobre el lago: la de Iztapalapan, 
de que hemos hablado, la de Tacuba y la de 
Tepeyacac, al Norte, estas últimas de cerca de una 
legua. En otra calzada mas estrecha que habia 
levantábanse los acueductos que partían de Cha-
pultepec. 

¿Qué extensión tenía México? 
Su circuito media mas de tres leguas ó nueve 

millas, no conteniendo ménos de sesenta mil ca-
sas. Estas se hallaban distribuidas en cuatro cuar-
teles, llamados Tecpan, Moyo tía, TlaquechiuKa-
cac y Atzacualco, á los cuales vino á agregarse en 
tiempo de Axayacatl y como una quinta parte ó 
cuartel la ciudad de Tlaltelolco. Cuatro grandes 
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calles principales dividían esos cuarteles, partien-
do del atrio del templo mayor en dirección de 
cada una de sus puertas. 

¿Qué causó mas admiración á los españoles? 
El hermoso cuadro que se presentó á su vista 

al llegar al atrio del templo mayor, desde donde 
contemplaron en sorprendente conjunto los vas-
tos y bellos edificios, los cuarteles, las torres, los 
canales, los jardines, los grandes lagos, y las po-
blaciones de sus pintorescas orillas. Pero sobre to-
do admiráronse de ver la gran plaza del mercado 
de Tlaltelolco, asegurando que no habian visto en 
el mundo cosa quese le pareciese ni en el número, 
de traficantes, ni en la varied ad de las mercancías 
ni en la regularidad y órden que allí reinaban. 

¿Qué hizo Cortés en el templo mayor? 
Horrorizado, en unión de los españoles, al ver 

allí los funestos estragos de la idolatría, y las 
abominaciones con que se daba culto á los fal-
sos dioses, mostró por ello su extrañeza á Moc-
tezuma, que se hallaba presente, y éste respondió 
indignado al caudillo español, quien por enton-
ces juzgó oportuno satisfacer al rey, contentán-
dose con obtener permiso para levantar un altar 
al verdadero Dios, en suscuarteles, donde en efec-
to se celebró á poco el santo Sacrificio. 

¿ Qué resolvió Cortés para salir de la situación 
en que se hallaba ? 

Apoderarse de la persona de Moctezuma, ba-
jo el pretexto de las hostilidades que sabia se 
declaraban contra la guarnición de Veracruz, y 
de los sérios temores de un levantamiento pró-
ximo en la capital, cosas todas que hicieron á los 
compañeros de Cortés apoyar la osada resolu-
ción de éste. 

¿ Cómo se llevó á cabo? 
Al siguiente dia de haber explorado el sentir 

de sus aliados, Cortés tuvo junta con sus capita-
nes, hablóse largamente de los atentados referi-
dos, y despues de escucharse todas las opiniones, 
se resolvió ejecutar luego el pensamiento de Cor-
tés. Puso este en armas toda la tropa, distribu-
yéndola donde juzgó más conveniente. Enca-
minóse al palacio del rey, acompañado tan solo 
de D? Marina, como su intérprete, é hizo que sin 
llamar la atención y sucesivamente de dos en dos 
acudiesen como por casualidad, al mismo pala-
cio, Alvarado, Sandoval, Lugo, Velazquez de 
León y Avila, con veinticinco soldados. El rey, 
ageno de sospecha, los recibió como siempre, con 
afabilidad y presentándoles los regalos de cos-
tumbre. 
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¿Qué hizo Cortés en seguida? 
Quejóse al rey de las tropelías cometidas por 

Quauhpopoca, señor de Nauhtlan, contra los 
aliados totonacas y los españoles de Veracruz á 
quienes habia hecho guerra, matando á Juan de 
Escalante, añadiendo que todos decían ser Moc-
tezuma el autor de aquellos desmanes. Nególo 
el rey, y para probar á Cortés que la responsa-
bilidad era solo de Quauhpopoca, mandó que és-
te fuese traído á la Corte y que se entregase á 
Cortés. 

¿Quedó éste satisfecho con la medida? 
No, valiéndose del artificio de que era menes-

ter persuadir á sus vasallos de la sinceridad de 
su conducta, dando una prueba que no les deja-
se duda, dijo al rey se fuese á vivir en el cuartel 
español, miéntras llegaban los culpables, y se po-
nía en claro por su confesion la inocencia del 
monarca. 

¿Qué hizo éste? 
Quedó desconcertado, y penetrando la inten-

ción de Cortés, resistíase á salir de su palacio. 
Cortés esforzando las razones trataba de persua-
dirlo, cuando el osado Velazquez de León, vien-
do que en la tardanza estaba el peligro, y que 
retroceder en la atrevida empresa era la ruina de 

los conquistadores, se levantó lleno de cólera y 
dijo: "que se llevase al rey por la fuerza, ó que 
se le quitase al punto la vida." Marina advirtió 
al monarca de la disposición tomada; y el des-
graciado Moctezuma salió en una litera para el 
alojamiento de sus enemigos. 

¿Qué hizo el pueblo con tal motivo? 
Entró en la mayor alarma y desesperación 

agolpándose á presenciar tan extraño caso, llo-
rando y arrojándose al suelo. Moctezuma trató 
de calmar á sus subditos y á los cortesanos, di-
ciendo que por disposición de los dioses iba á 
acompañar algún tiempo á los extranjeros. 

¿Qué pasó con el señor de Nauhtlan? 
Habiendo llegado á México, como á los quin-

ce dias despues de la prisión de Moctezuma, en 
unión de un hijo del mismo-Quauhpopoca y de 
quince nobles, fué entregado por el rey á Cortés; 
éste le dió tormento é hízóle declarar que Moc-
tezuma le habia ordenado lo que éste negaba. 
Cortés mandó quemar vivos frente al palacio real 
á aquellos diez y siete desgraciados. 

¿Qué hizo luego con el rey prisionero? 
Le manifestó lo declarado por Quauhpopoca 

y el castigo que les iba á aplicar á los reos aña-
diendo que, según su confesion, Moctezuma tam-



bien debia morir; pero que en atención á sus fa-
vores y hospitalidad le perdonaba la vida, redu-
ciendo la pena á poner en sus piés unos grillos, 
como se efectuó en el acto. Despues se llevó á ca-
bo la ejecución del Sr. de Nauhtlan y los suyos, 
y terminada que fué, Cortés volvió á ver al rey; 
le refirió lo pasado, tornó á hacer alarde de ge-
nerosidad otorgándole la gracia de la vida, y 
mandó quitarle los grillos. 

¿Qué era entretanto de la nobleza y reyes 
aliados ? 

Hallábanse bastante indignados por la con-
ducta del desdichado Moctezuma, é inquietos 
por la preponderancia que iban adquiriendo los 
españoles. 

¿Quién se propuso hacer la guerra á éstos, y 
volver por la dignidad de Anáhuac? 

Cacamatzin, rey de Texcoco, quien habia ins-
tado en vano á su tio Moctezuma sacudiese la 
opresion de los extranjeros. Por desgracia para 
el imperio aunque Cacamatzin tenia reputación 
de intrépido y valiente, era á la vez tenido por 
ambicioso, y los pueblos no correspondieron á su 
iniciativa: de lo contrario, llega allí la ruina de 
los españoles. 

¿ Qué hizo entónces Cacamatzin ? 

Reunió á los de su corte para advertirles del 
peligro que amenazaba al reino de Acolhuacan, 
y lleno de ardor atrajo á la mayoría al partido 
de la guerra contra los invasores. 

¿Súpolo Cortés? 
Sí, á pesar del secreto con que el rey de Tex-

coco preparaba sus operaciones. Cortés trató de 
marchar en el acto sobre Texcoco: pero cedien-
do á los consejos de Moctezuma prefirió mandar 
una embajada á Cacamatzin, para recordarle su 
alianza de Ajotzinco. 

¿Qué respondió el rey texcocano? 
Con terribles amenazas dijo á Cortés que sa-

liera del país y siguió apercibiéndose rápidamen-
te para una sangrienta lucha. 

¿Qué intriga ocurrió entónces? 
Moctezuma, que inútilmente habia pretendido 

tener una entrevista con su sobrino para ganar-
lo al partido de la paz, temeroso de los españo-
les, pasó de la debilidad á la traición. Invitó á 
Cacamatzin á una conferencia, con una comision 
de nobles mexicanos, en un palacio á orillas deí 
lago de Texcoco, y cuando ocurrió el rey de 
Acolhuacan, cayó en la celada, fué preso y con-
ducido á México en un barco. 

¿Qué hizo Cortés con el nuevo prisionero? 



Púsolo encadenado, bajo la vigilancia de una 
fuerte guardia, y de acuerdo con Moctezuma, 
elevó al trono de Texcoco á Cuicuitzcatzin, her 
mano del valiente Cacama que lo perseguía te-
nazmente. 

¿Qué otros personajes aprisionó Cortés? 
Intrigando siempre á favor de la debilidad del 

rey de México, se apoderó del de Tacuba, de los 
señores de Iztapalapan, Coyoacan y Tlaltelolco, 
de un sumo sacerdote, v de otros varios princi-
pales y nobles del reino. 

LECCION IX. 

Exije Cortés el reconocimiento á la corona de Es-
paña.— Tributo considerable que sacó.—Resolu-
ción de la nobleza.— Timidez de Moctezuma.— 
Llegada de Narvaez.—Atrevida expedición con-
tra éste y resultados obtenidos.—Sucesos de Mé-
xico en ausencia de Cortés.—Conducta de A ¿va-
rado.—Horrible carnicería.—Regreso de Cor-
tés.—Ataques de los mexicanos.—Muerte de 
Moctezuma. 

¿Qué paso dió Cortés tras las prisiones refe-
ridas? 

Exigió de Moctezuma reconociese con todos 
sus vasallos el dominio del rey de España, ma-
nifestando ser éste descendiente de la divinidad 
Quetzalcoatl. 

¿Qué determinó Moctezuma al oir esto? 
Convocar á los principales de la corte y de los 

lugares circunvecinos. Acudieron todos al cuartel 
de los españoles, y Moctezuma les habló larga-



mente sobre las antiguas tradiciones que decian 
pertenecer el reino mexicano á los descendien-
tes de Ouetzalcoatl, y que á juzgar por la inter-
pretación de los sacerdotes, en presencia de la 
venida y sucesos de los españoles, era llegada 
la hora del cumplimiento de los oráculos. Al ha-
blar del reconocimiento al monarca español, el 
rey mexicano y todos los suyos prorumpieron 
en sollozos. Cortés los consoló diciendo: "que 
aunque reconociesen el imperio de Cárlos V, 
Moctezuma seguiria gobernando al Anáhuac." 

¿Qué hizo en seguida Cortés? 
Manifestó al rey, que acreditase su subordina-

ción al fingido descendiente de Quetzalcoatl por 
medio de un tributo de oro y plata; y Moctezu-
ma se apresuró á darle un valioso tesoro que ha-
bia sido de su padre Axayacatl y se conservaba 
en aquel mismo palacio. A esto se agregó la con-

. tríbucion que dieron los feudatarios de la corona, 
y todo formó tan gran suma, que despues de se-
parado el quinto para el monarca de Castilla, de 
pagar Cortés la crecida deuda que contrajo en 
Cuba, y de gratificar ampliamente á los oficiales 
y soldados, todavía sebró mucho con que cubrir 
los gastos en lo de adelante. 

¿ Qué resolvió la nobleza á la sazón ? 

Viendo los ultrajes é ignominia llegar á tal 
extremo, comenzó por una parte á levantar sus 
tropas, y por otra se acercó á Moctezuma para 
obligarle á que recobrase su autoridad perdida 
arrojando á los conquistadores, advirtiéndole que 
de no hacerlo, la nobleza y el pueblo ayudados de 
los sacerdotes lo ejecutarían. 

¿Qué conducta siguió el rey? 
Atemorizado por la actitud de los suyos, se 

determinó á intimar á Cortés saliese luego del 
reino y regresase á su patria; pero el astuto es-
pañol, manifestando estar á ello anuente, contes-
tó que careciendo de buques, necesitaba de ope-. 
rarios y materiales para construirlos, y eso de< 
mandaba algún tiempo. 

¿Qué hizo Moctezuma? 
Engañado por aquella fingida obediencia, pro-

porcionó á Cortés los trabajadores y maderas que 
pedia, y miéntras se ponia manos á la obra, el 
conquistador esperaba refuerzos de España, ó 
que cambiasen las cosas de Anáhuac por medio 
de la política. 

¿ Qué grave noticia comunicó á poco el rey á 
Cortés? 

Que no habia ya necesidad de construir buques 
por que habia llegado á Chalchiuhcuecan una 
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flota compuesta de diez y ocho embarcaciones. 
Al principio creyó Cortés que los procuradores-
enviados á Cárlos V. habían regresado trayéndo-
les el oportuno y ansiado socorro con los despa-
chos; mas luego supo por cartas de Sandoval,. 
que gobernaba la colonia de Veracruz, que aque-
lla escuadra era enviada por Velazquez en con-
tra del mismo Cortés. 

¿ De qué constaba dicha escuadra ? 
De once navios y siete bergantines, doce caño-

nes, ochocientos infantes, mas de quinientos ma-
rineros, ochenta y cinco caballos y considerable 
material de boca y de guerra. Mandábala el ge-
neral Pánfilo de Narvaez y con él, entre otros, un 
personage apellidado Salvatierra, grande enemi-
go de Cortés. 

¿ Qué partido tomó éste ? 
Disimuló su turbación ante indígenas y espa-

ñoles, y secretamente trató de ganarse á Narvaez. 
con proposiciones ventajosas. Narvaez habia des-
embarcado en Cempoala, y recibido, como ántes 
Cortés de quien se le creía aliado, muchos rega-
los y atenciones, aunque á poco supo Moctezuma, 
que ambos caudillos españoles eran adversarios, 
lo que le confirmó el mismo Cortés al mostrarel 

la determinación de salir á pelear con su ene-
migo. 
• ¿Cómo se llevó á cabo esa atrevida resolución ? 

Dejó en México ciento cuarenta españoles y 
los aliados al mando de D. Pedro de Alvarado; 
solicitó de Tlaxcala cuatro mil soldados, que no 
se le dieron, y víveres, envió á un llamado To-
billa á proveerse en Chinantla de trescientas pi-
cas fuertes y largas para detener á la caballería; 
y al comenzar el mes de Mayo de 1520, seis me-
ses despues de su llegada á México, salió de es-
ta ciudad con solo setenta españoles y algunos 
mobles mexicanos. En Cholula se le unió Velaz-
quez que regresaba de Goatzacoalco con alguna 
gente, mas adelante Tobilla con las lanzas, y ya 
cerca de Cempoala, Sandoval con sesenta sol-
dados que sacó de Veracruz. 

¿Qué pasó en resumen? 
Qué Cortés, auxiliado eficazmente por el bi-

zarro Sandoval, asaltó á media noche á Narvaez, 
en el templo mayor de Cempoala, quitándole 
toda su tropa, buques, artillería, caballos, armas, 
pertrechos, y aprisionando á Narvaez y Salva-
tierra los remitió á Veracruz. 

¿Qué supo Cortés pasada tan feliz expedi-
ción ? 
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Que en México ocurrían graves sucesos que 
reclamaban urgentemente su vuelta. 

¿ Cuáles fueron ? 
Los mexicanos tratando de celebrar la fiesta 

de la incensación en honor de Huitzilopochtli, 
hácia el 23 de Mayo de 1520, solicitaron de To-
natiuh (nombre que daban á Alvarado) permi-
tiese á Moctezuma ir al templo como sumo sa-
cerdote que era. Negó Alvarado el permiso; y 
el baile que era de rito, tuvo que hacerse en un 
patio del palacio que servia de prisión á Mocte-
zuma. Muchísimos nobles concurrieron lujosa-
mente ataviados: hallábanse bailando al son de 
sus extraños instrumentos, inermes y descuida-
dos, cuando Alvarado se echó sobre ellos de im-
proviso con su tropa, y se entregó á una horren-
da carnicería, no dejando con vida á ninguno de 
aquellos desgraciados, cuyos sangrientos cadá-
veres fueron despojados en seguida. 

¿Qué resultó de semejante inicuo proceder? 
Que el pueblo se irritó en demasía contra los 

enemigos de su patria, y alzándose en armas co-
menzó á atacar á los españoles, destruyendo en 
algunos puntos el palacio y las municiones. Con 
tal desesperación atacaban los mexicanos, que á 
poco hubieran acabado Alvarado y los suyos, si 

Moctezuma no hubeira contenido á sus vasallos. 
Estos dejaron de acometer, pero sitiaron á los 
europeos, abriendo un foso en torno del palacio, 
é impidiendo la entrada de los víveres. 

¿Qué hicieron Moctezuma y Alvarado? 
Avisaron á Cortés lo que ocurría, y éste á 

grandes marchas acudió en auxilio de los que en 
México se hallaban en tamaño conflicto. 

¿ Qué hizo Cortés en Tlaxcala al venir á Mé-
xico? 

Pasó revista á sus tropas, y se encontró con 
mil trecientos soldados españoles, dos mil tlax-
caltecas que allí se le unieron de orden de la re-
pública, y noventa y seis caballos. Con este ejér-
cito entró Cortés á México el 24 de Junio, notan-
do el silencio y consternación de la ciudad, en 
la cual se traslucía que iban á pasar cosas muy 
graves. Sin resistencia fué Cortés hasta el pala-
cio, desdeñó al rey que le salió al encuentro, y 
reprendió severamente á Alvarado. 

¿Cómo se fueron complicando los sucesos? 
Cortés tenia ya un total de fuerza en México 

de cosa de nueve mil hombres que no cabia en 
el palacio, y ocupó otros edificios cercanos, has-
ta en el recinto del templo mayor. Escaseándo-
seles mucho los víveres, amenazó á Moctezuma 



para que se abriese de nuevo el mercado. El rey 
pidió para ello la libertad de Cuitlahuatzin: otor. 
gola Cortés, pero en vez de serle de provecho, el 
señor de Iztapalapan púsose al frente de los me-
xicanos y comenzó desde el dia siguiente á ata-
car furiosamente á los españoles: una gran mu-
chedumbre rodeaba el palacio, disparando fle-
chas y piedras, y llegando hasta escalar los mu-
ros de aquel. 

¿Qué dispuso Cortés? 
Hacer una salida con cuatrocientos hombres: 

peleó en las calles, é incendió muchas casas; 
pero era tal el número de sus enemigos y tantos 
los estragos, que tuvo que replegarse á sus cuar-
teles. Al dia siguiente volvió mas furioso Cui-
tlahua con su muchedumbre sobre el palacio, y 
los españoles estaban á punto de sucumbir, cuan-
do Moctezuma se presentó en la azotea vestido 
de sus insignias reales, para calmar al pueblo 
con un discurso en el que decia que se hallaba en 
libertad y que los extranjeros iban á dejar la ciu-
dad. 

¿Qué efecto produjo este paso? 
De pronto cesaron los mexicanos de pelear y 

en silencio respetuoso escucharon las palabras del 
rey; mas de súbito se oyó una voz que le incre-

paba duramente, llamándole "cobarde, afemina, 
do y autor de aquellas desgracias;" á cuyos in-
sultos é improperios siguió una granadiza de fle-
chas y piedras, una de las cuales hirió gravemen-
te á Moctezuma en la cabeza y le hizo caer en 
la azotea sin sentido. 

¿Qué fin tuvo el monarca azteca? 
Sucumbió al terminar el mes de Junio de re-

sultas de la herida. Cortés dió aviso de la muer-
te del rey á Cuitlahuatzin, su hermano y sucesor 
en el_ trono próximo á d e r r u m b a r s e . ^ 
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LECCION X. 

Desesperada situación de los españoles.—Combate 
del templo mayor.—Siguen las hostilidades.— 
Resolución de Cortés.—Salida de México.—No-

. che Triste.—Llegada á los Remedios.—Batalla 
de Otumba.—Llegada de Cortés de Tlaxcala.— 
Enferma allí gravemente.—Negociaciones sobre 
alianza entre mexicanos y tlaxcaltecas. Con-
ducta del Senado y de Xicotencatl.—Expresio-
nes de Cortés.—Nuevos refuerzos españoles.— 
La viruela.—Muerte de Cuitlahuatzin.—C'uau-
temoc.—Coanacotzin. 

¿A qué extremidad habian llegado las cosas 
por aquellos dias? 

A l a mas desesperada para los sitiados espa-
ñoles y sus aliados. En vano habian hecho va-
rias salidas de sus cuarteles á sostener sangrien-
tos combates parciales en las calles y puentes: la 
inmensa muchedumbse de indios los hacia re-
troceder siempre con grandes pérdidas, á pesar 
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de las muchísimas que causaba en aquellos la 
artillería. 

¿Cuál fué el combate mas célebre de los que 
entonces se libraron? 

El del templo mayor. Ocupábanle mas de 
seiscientos indígenas que hacían gran daño á los 
de Cortés. Mandó éste cien hombres al mando de 
Escobar para desalojarlos de aquella altura, y 
siendo la columna tres veces rechazada, fué Cor-
tés en persona y subió al atrio superior con su 
gente. Trabóse allí un reñido y horroroso com-
bate, y despues de tres horas de lucha, en que 
murieron todos los indios, ménos dos sacerdotes 
que se trajo presos Cortés, y cosa de cuarenta y 
cinco españoles, quedando heridos los mas, los 
vencedores derribaron el ídolo Huitzilopochtli 
é incendiaron el templo, volviendo sin ser moles-
tados á su cuartel. 

¿ Cesaron con ello las hostilidades ? 
Al contrario, despues de haber obtenido los 

mexicanos con el ardid de un falso parlamento 
la libertad de sus sacerdotes para que fuesen á 
coronar al nuevo soberano, Cuitlahuatzin, reco-
menzó la pelea, viniendo mas y mas aztecas en-
furecidos contra aquellos españoles ya casi ren-

26 



dídos por el hambre, las fatigas y la desmorali-
zación en que se hallaban. 

¿Qué resolución tomó el general español? 
Salir de la ciudad rompiendo el sitio, lo cual 

llevó á cabo en la noche del i? de Julio de 1520, 
de impercedera memoria, y que todos designa-
mos con el nombre de "Noche Triste." 

¿Cómo se efectuó esa salida? 
En medio del silencio de una noche lóbrega 

y lluviosa, despues de haber tomado Cortés las 
precauciones que creyó del caso, y de implorar 
el favor del cielo, salió el ejército dividido en 
tres cuerpos. El de vanguardia al mando de San-
do val ; el del centro al del mismo Cortés; y el 
de retaguardia al de Pedro de Alvarado. Con 
ellos iban los prisioneros, gente de servicio, ba-
gaje, etc., y los siete mil aliados se distribuye-
ron en los tres cuerpos de ejército. 

¿Por dónde emprendió éste la marcha? 
Por la calzada de Tlacopan ó Tacuba, cuyos 

tres puentes estaban como todos los de la ciudad 
levantados. Sin dificultad pasaron casi todos el 
primer foso ó canal; pero luego que los sacerdo-
tes y centinelas dieron la voz de alarma, una mu-
chedumbre inmensa de combatientes salió á es-
torbar la retirada por tierra y agua. El combate 

se hizo general, rudo y sangriento, especialmente 
en el segundo foso, mas llenóse al fin de cadáve-
res, y sobre ellos pasó Alvarado con la retaguar-
dia hasta llegar al tercor foso, donde, según re-
fiere la tradición, que hoy pretenden contestar, 
no pudiendo pasar á nado, saltó, al extremo 
opuesto apoyado en su lanza. 

¿Qué pérdidas hubo en esa tremenda lucha? 
De parte de los mexicanos fué incalculable. De 

parte de los conquistadores, según la opinion 
mas cierta, perecieron cuatrocientos cincuenta es-
pañoles y mas de cuatro mil aliados entre toto-
nacas, cempoaltecas y tlaxcaltecas, todos los pri-
sioneros y gente de servicio, cuarenta y seis ca-
ballos, la artillería, el tesoro, las preciosidades 
artísticas, manuscritos curiosos de Cortés, etc., etc-
Entre los famosos capitanes que allí quedaron, 
estaban: Velazquez, Saucedo, Laris, Moría y 
otros, el rey Cacamactzin y otros nobles indíge-
nas. 

¿ Qué hizo Cortés al verse con su ejército en 
aquel estado, ya fruera del alcance de los aztecas ? 

Refiere la tradición: que "sentado en una pie-
dra bajo el célebre Ahuehuete de Popotla, lloró 
tamaño desastre." 

¿Qué le consoló en medio de su congoja? 



Ver que hablan escapado de la muerte algu-
nas de las personas que más interesantes y que-
ridas le eran, como Sandoval, Alvarado, Olid, 
Ordaz, Avila, los intérpretes Aguilar y D^ Ma-
rina, el maestro carpintero López, hábil construc-
tor, y otras gentes de menor importancia. 

¿Qué hizo Cortés en seguida? 
Al rayar el dia 2 de Julio de I520, despues 

de pasar revista á su deshecho ejército, se puso 
con él en marcha, encaminándose no sin ser per-
seguido por gente de Tacuba y de Atzcapotzal-
co, hácia el cerro de Otoncalpolco, á tres leguas 
al Poniente deMéxico, dondehabia unteocalli, al 
que ha sustituido el Santuario de Nuestra Seño-
ra de los Remedios ó del Socorro. 

¿ Permaneció allí Cortés algún tiempo ? 
No, solamente el resto de aquel dia y por la 

noche, durante cuyo tiempo repararon los solda-
dos un tanto las fuerzas con el sueño y los esca-
sos víveres que pudieron hallar en caseríos inme-
diatos. Cortés, en penosa vigilia, entregábase á 
los mas tristes pensamientos y combinaba nue-
vos planes para que su empresa no quedase de-
fraudada. Al siguiente dia salió de aquel lugar, 
lo mas apresuradamente que le era dable y se 
encaminaba rumbo á Tlaxcala. 

¿ Qué aconteció en esa marcha ? 
Habian pasado los derrotados españoles por 

Quauhtitlan y las orillas de Zumpango (Tzom-
panco) y caminado penosamente por espacio de 
seis dias, cada vez más agobiados por el hambre 
y la fatiga, cuando en la mañana del S de Julio, 
memorable en la historia mexicana, al llegar á 
las montañas que circundan el valle de Otompan, 
hoy Otumba, avisaron los exploradores que se 
acercaba un numeroso ejército de aztecas. 

¿Quién lo mandaba? 
El general Cihuacatzin, quien acometió furio-

samente y con formidable estruendo á aquel pu-
ñado de europeos y aliados, colocados por Cortés 
en orden de batalla. Cinco veces habia cargado 
la reducida caballería desbaratando las columnas 
indígenas que volvían cada vez más compactas 
y furiosas á la carga, hiriendo casi á todos los es-
pañoles, incluso el mismo Cortés, y haciendo tal 
matanza, que estos se hallaban ya al sucumbir. 

¿Que hizo el intrépido Cortés en aquel trance? 
Sabiendo por experiencia que los indígenas 

acostumbraban á huir en los combates cuan-
do veían muerto ásu general en jefe, y habiendo 
distinguido entre la muchedumbre á Cihuacat-
zin que con deslumbrantes atavíos y gran corte-



jo era llevado en andas, se lanzó hácia él coa 
cuatro de sus bravos capitanes y le derribó de 
unalanzada,acabando Juan de Salamanca dequi-
tarle la vida y el estandarte que traía. La noticia 
de aquel inesperado y atrevido golpe se propagó 
en todo el campo, y el numeroso ejército mexi-
cano se puso luego en fuga perseguido por los 
españoles que recobraron sus bríos y vengaron 
con mil muertes sus anteriores desgracias. 

¿Qué hicieron despues de esa famosa batalla 
de Otumba? 

Recojieron riquísimos despojos y siguieron la 
marcha para Tlaxcala, á cuyos dominios entra-
ron el 9 de Julio. 

¿Qué recibimiento se les hizo? 
Contra los temores de Cortés se les recibió con 

las mismas antiguas muestras de franca y sen-
cilla hospitalidad, siendo los primeros en venir á 
su encuentro Maxixcatzin y el joven Xicotencatl. 
Allí supo el primero que su hija D^ Elvira habia 
muerto en la ocasion déla "Noche Triste" y en 
vista de tantos agravios hechos por los mexica-
nos se estrechó mas la alianza entre Cortés y los 
de Tlaxcala, en prueba de lo cual le regaló aquel á 
Maxixcatzin el estandarte quitado á Cihuacatzin. 
\ i Qué sufrió á muy luego Cortés ? 

A causa de tantas fatigas y sobre todo, de su 
peligrosa herida en la cabeza, cayó enfermo de 
fiebre y se vió á punto de morir; pero sus com-
pañeros y aliados lo asistieron esmeradamente y 
salvó la existencia. 

¿ Qué suceso muy notable hubo también por 
entonces en Tlaxcala? 

Llegaron de México seis embajadores con re-
galos para la república enviados por el empera-
dor Cuihtlahuazin, hombre de gran talento y pe-
ricia, quien proponía una alianza á sus enemigos, 
para que haciendo causa común con el imperio, 
pues la guerra afectaba á los intereses de todos, 
arrojasen á los invasores. 

¿Qué resultado dio esta medida? 
Reunióse el Senado para deliberar. En él ha-

bló á favor de la alianza con México el joven 
Xicotencatl; pero prevaleciendo el sentir del an-
ciano Xicotencatl y de Maxixcantzin, favorable 
á la alianza con Cortés, é irritados los ánimos, 
se hizo salir del senado al joven general y aun se 
cuenta que fué golpeado y puesto en prisión, 
azorados de todo lo cual los embajadores huye-
ron secretamente á México. Cortés observó to-
do esto con gran júbilo. 
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¿Qué hizo al hallarse completamente resta-
blecido? 

Mientras podia llevar á cabo la empresa de 
tomar la capital y consumar la conquista, para 
lo cual mandó construir trece bergantines; y des-
pues de aquietar el ánimo de algunos de sus sol-
dados que querían regresar á Veracruz, empren-
dió hacer la guerra con cuatrocientos y tantos 
españoles y muchos miles de aliados mandados 
por su ya amigo Xicotencatl, á los de Tepeyac 
(Tepeaca) para castigar la traición que habían 
hecho, sometiéndose al rey de España y luego 
al de México. También fué á pelear y dominar 
en otros muchos pueblos, como Quauhquecholan, 
Izocan, Ocopetlayocan, Jalatzinco, Tecamachal-
co, Mixtecapan, Coixtlahuacan, etc., etc. 

¿ Cómo aumentó el reducido ejército español 
aquellos dias? 

Por la llegada sucesiva de dos buques, uno que 
venia de Cuba en auxilio de Narvaez y otro de 
Jamaica á fundar una colonia. Los soldados de 
uno y otro vinieron á formar parte de las tropas 
de Cortés, quien de esta suerte tuvo también vein-
te caballos más y muchas armas y municiones, 
lo que hizo decidir el ataque á México, regresan-
do al efecto á Tlaxcala. 

HISTORIA E L E M E N T A L DE MEXICO. 209 

¿Qué había acontecido en la república? 
Habia muerto Maxíxcatzin, víctima de las vi-

ruelas, cuya epidemia trajo por vez primera al 
Anáhuac un negro de la expedición de Narvaez, 
y que tantos estragos debia causar en este suelo. 
De ese mal murió Cuitlahuatein, el sucesor bi-
zarro de Moctezuma, á los cuatro meses de su-
bir al trono. 

¿Quién sucedió á Maxíxcatzin? 
Su hijo D. Juan Maxixcatzin, que habia reci-

bido el bautismo y á quien dio Cortés el cargo 
de jefe, á nombre del rey de España y por en-
cargo y súplica de los tlaxcaltecas. 

Y al famoso Cuitlahuatzin ¿quién le sucedió? 
El todavía mas famoso é intrépido Cuauhte-

moc ó Guautimotzin, joven que no pasaba de 
treinta y cinco años y se habia distinguido en la 
guerra contra los conquistadores. 

Y en Texcoco ¿¡quién gobernaba á la sazón? 
Coanacotzin, pues Cacamatzin, el destronado 

y preso por Cortés y Moctezuma, murió en la 
"Noche Triste," y Cuicuitzcatzin, el favorecido 
por Cortés con el cetro de Texcoco, habíase vis-
to precisado á huir con los extranjeros á Tlax-
cala. Al volver éste dióle muerte su hermano 
Coanacotzin, para seguir con la corona de que 
se habia hecho dueño. 27 



LECCION XI. i . 

Segunda marcha de Cortés á México.—Medidas 
y rumbo que tomó.—Entrada en Texcoco.—Su-
cesos allí ocurridos.—Combate de Iztapalapan. 
•—Los bergantines.—Nuevas operaciones de 
Cortés.—Conjuración y castigo de Villa/aña. 

¿Cuándo emprendió Cortés su segunda mar-
cha sobre México? 

El 28 de Diciembre de 1520, después de ha-
ber pasado revista á su ejército, compuesto á la 
sazón de cuatrocientos cincuenta infantes espa-
ñoles, ochenta arcabuceros, nueve cañones y cua-
renta caballos, con más, ciento y tantos mil alia-
dos, cuyo jefe era el valiente Xicotencatl. 

¿Qué medidas tomó Cortés ántes de salir? 
Las principales fueron activar la construcción 

de las piezas de que habían de formarse los ber-
gantines, para que con las velas, jarcias, clava-
zón y demás materiales de los navios desbara-

tados en Veracruz, se le remitiesen en su opor-
tunidad por la república; reunir muchas provi-
siones y municiones; publicar un bando ú orde-
nanza para la moralidad del ejército, y animar 
á éste con un discurso: "á pelear por la religión 
y por el rey; á lavar la mancha de la Noche 
Triste, etc., etc. 

¿Qué camino siguió esta vez el ejército? 
El de Tezmellocan (hoy San Marti n Tesme-

lúcan) á cuyo punto llegó el dia 30 del referido 
mes; siguiendo el 31 por las montañas, cuyas 
sendas se hallaban obstruidas con troncos de 
árboles que habia que quitar, y así llegó el cre-
cido ejército hasta Coatepec, lugar poco distan-
te de Texcoco, no sin haber contemplado ántes 
el hermoso valle de México, cuya vista produjo 
en los conquistadores encontradas emociones, 
pues recordaban todo lo sucedido en la capital.' 

¿ Qué pasó en Coatepec ? 
Estando allí todavía los españoles, llegó una 

embajada compuesta de varios nobles de Tex-
coco trayendo una rica bandera y un regalo que 
el monarca de aquel reino Coanacotzin enviaba 
á Cortés, rogándole fuese de paz á alojarse en 
aquella ciudad, como se efectuó aquel mismo 
día, ocupando Cortés el palacio de Netzahual-
pilli con los españoles. 
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¿Qué notó Cortés á su entrada en Texcoco? 
Que las familias en su mayor parte habían 

huido á los montes y hácia el lago, y que á po-
co el mismo Coanacotzin se escapó y se fué á 
México. 

¿ Qué ocurrió á Cortés para prevenir el ataque 
que sospechaba? 

Convocó á la nobleza que aun quedaba en 
Texcoco, y declarando vacante el trono por la 
fuga del rey, hizo que diesen la corona de Acol-
huacan á su hermano Tecocotl, que recibió el 
bautismo y se declaró á favor de Cortés; pero 
murió á pocos dias, y le sucedió su hermano I x -
tlilxochitl, que para vengar antiguos agravios de 
los mexicanos estrechó amistad con los extran-
jeros, y contribuyó con su persona, armas y re-
cursos á la ruina del imperio. 

¿ Qué resultó de estos sucesos ? 
Que las familias fugitivas regresasen á Tex-

coco. Cortés fortificó los principales edificios y 
con el auxilio del rey abrió un canal que se co-
municara con el lago, para poder introducir los 
bergantines; y dejando de guarnición á Sando-
val, con alguna gente, marchó contra Iztapa-
lapan. 

¿Qué sucedió ántes de llegar Cortés á dicha 
ciudad ? 

Fueron atacadas sus tropas por algunos de los 
indios que le salieron al encuentro por agua y 
tjerra, y haciendo una retirada falsa, atrajeron á 
Cortés á Iztapalapan que se hallaba desierta. 
Ocupáronla los españoles, y cuando mas enage-
nados se hallaban por aquel mentido triunfo, al 
que siguió el saqueo de las casas, los mexicanos 
soltaron las aguas de Texcoco y Cortés se vió á 
punto de perecer allí ahogado con todos los su-
yos, regresando á Texcoco sin el botín y sin mu-
chos de sus soldados. 

¿Qué sucesos favorables vinieron luego? 
La sumisión y alianza de Otumba y otras ciu-

dades importantes, entre ellas la de Chalco, cu-
yos habitantes auxiliados por Sandoval derro-
taron á los mexicanos. Despues fueron éstos en 
gran número contra los chalqueses, y miéntras 
Cortés mandaba una expedición de Tlaxcala pa-
ra protejer la venida de los bergantines, hizo que 
se le aliaran con los de Chalco los de Cholula, 
Huejotzinco y Quauhquecholan para su común 
defensa ó para su cercana é ignorada ruina. 

¿A quién encargó Cortés la conducción de los 
materiales para los bergantines. 
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A Gonzalo de Sandoval, quien despues de ha-
ber asaltado á Toltepec y de hacer allí una gran 
carnicería en venganza de la muerte de unos 
españoles, marchó á Tlaxcala con doscientos in* 
fantes y quince caballos. Cerca de diez mil tla-
manes ó cargadores tlaxcaltecas trajeron en hom-
bros los materiales, víveres, etc., y treinta mil 
hombres custodiaban aquel gran convoy, que fué 
recibido por Cortés y todas las tropas con mu-
cha pompa y ruidoso estusiasmo. 

¿Qué hizo Cortés en tanto que se armaban y 
disponían los bergantines? 

Poner en ejecución el designio que hacia tiem-
po le ocupaba de recorrer los pueblos que esta-
ban á las orillas de los lagos, castigar á sus ha-
bitantes por la fidelidad que tenían al soberano 
de México, y ver si por el rumbo de Tacuba po-
día entrar en negociaciones con los aztecas. 

¿Por dónde emprendió sus operaciones? 
Por el rumbo del Norte, hácia el cual, habien-

do andado cuatro ó cinco leguas, llegó á Xalto-
can y sucesivamente á Quauhtitlan, Tenayocan 
y Atzcapozalco, con más ó ménos resistencia 
de parte de sus habitantes. Chichimecatl iba con 
él, con más de treinta mil tlaxcaltecas. 

¿ Qué pasó en Tacuba ? 
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Que fué preciso al llegar allí combatir ruda-
mente con aquellos valientes indios, que por seis 
dias estuvieron resistiendo á los españoles y alia-
dos. Estos incendiaron muchas de sus casas: los 
mexicanos también salían por la calzada de Ta-
cuba, de triste memoria para los españole?, á hos-
tilizar á estos, de tal suerte, y con tal furor y as-
tucia, que por poco se repiten aquellas terribles 
escenas. Esto hizo á Cortés regresar á Texcoco. 

¿Quéotra expedición había habido entre tanto? 
La de Gonzalo de Sandoval, que por socorrer 

á los de Chalco, objeto de encarnizado furor pa-
ra los mexicanos, se empeñó en varias campañas 
arriesgadas, ocupando por fin á Huaxtepec y Xa-
capichtla, de donde regresó á Texcoco, volvien-
do ántes á socorrer á Chalco, de nuevo amagada 
por mas de veinte mil mexicanos, á quienes tam-
bién derrotó Sandoval. «*' 

¿Qué intentó Cortés ántes de proseguir las 
operaciones ? 

Negociar con Cuauhtemoc, por medio de una 
embajada de dos nobles aztecas prisioneros, un 
arreglo, qué evitase la efusión de sangre y ruina 
de México; pero el valiente y patriota jóven mo-
narca negóse á escuchar las proposiciones y pre-
paróse á rechazar las hostilidades. 
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¿Qué otras excursiones hizo Cortés? 
Habiendo recibido embajadores de Tuzapan, 

Mecaltzingo y Nauhtlan con la noticia de la su-
misión de estos lugares á la corona de Castilla, 
y un refuerzo de doscientos infantes y ochenta 
ginetes que con muchas armas y provisiones lle-
garon á Veracruz, y luego á Texcoco, á princi-
pios de Abril de 1521, dejó á Sandoval en aquel 
punto, yse dirigió á Tlalmanalco, Chimalhuacan 
Chalco y por último, conquistó á Cuauhnahuac, 
ó Cucrnavaca, pasó despues á Xochimilco y Co-
yohuacan, y en seguida volvió por Tlacopan, Te-
nayucan, Quauhtitlan, Citlaltepec y Acolucan.á 
Texcoco, habiendo reconocido así las orillas de 
los lagos. 

¿Qué aconteció antes de comenzar el sitio? 
Que unos soldados" españoles instigados por 

Antonio Villafaña, maquinaron conjurarse con-
tra Cortés, tratando de darle muerte, lo mismo 
que á Sandoval, Tapia, Alvarado, Olid, y otros 
jefes;pero descubierta la conspiración, Cortés 
mandó ahorcar á Villafaña, y para estar á cubier-
to de sus otros enemigos secretos, rodeóse de una 
guardia fiel que mandaba Antonio Quiñones. 
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LECCION XII. 

Sitio de México.—Número de que se componía et 

ejército sitiador y su división.—Muerte del jo-

ven Xicotencatl.—Medidas de Alvarado, Olid 

y Cortés.—Acciones de los primeros di as del si-

tio.—Ataque general para llegar hasta Tlalte-

lolco.—Incidentes y desastres. — Medidas de 

Cuautemoc y su resolticion heroica.—Nuevos pe-

ligros para Cortés.—Deplorable situación de los 

sitiados.— Ultimos combates y torna de México. 

—Suerte de Cuautemotzin y demás príncipes.—-

Bárbaro suplicio de aquel.—Sumisión de Mi-

choacan y otras provincias.—Medidas de Cortes 

en México.—Manejos de sus enemigos.—Pri-

meros misioneros.—Sus servicios, trabajos y 

fundaciones. 

¿ Qué dia comenzaron las operaciones sobre 
México? 

El 20 de Mayo de 1521, habiéndose botado 
al agua los bergantines desde el 28 de Abril con 

28 
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gran regocijo y ceremonias religiosas. Despues 
pasó revista el general á su ejército, y notició á 
todas las ciudades aliadas el principio de las ope-
raciones, á fin de que le enviasen cuantos auxi-
lios y refuerzos pudieran. 

¿De qué constaba á la sazón el ejército? 
De ochocientos diez y ocho infantes españoles 

ochenta y siete ginetes, diez y ocho cañones, tres 
de ellos de grueso calibre; contábase ademas con 
mil libras de pólvora, muchos millones de saetas, 
gran cantidad de balas y otras municiones de 
guerra que habían venido de España y de las An-
tillas hacia poco. Ademas se contaba con cin-
cuenta mil tlaxcaltecas mandados por los esfor-
zados Xicotencatl, Chichimecatl y Pilteuhchtli, 
con otros cincuenta mil soldados de Ixtllixo-
chitl, y con las otras tropas aliadas de Chalco, 
Huejotzinco, Cholula, etc., formando todo el ejér. 
cito un número que seguramente excedía de dos-
cientos mil hombres, y algunos creen que llega-
ba al doble. 

¿Cómo dividió Cortés ese gran ejército? 
El 20 de Mayo, como queda apuntado, desig-

nó l°s comandantes y sus respectivos puntos, con 
las tropas que aquellos habian de acaudillar. En 
tal virtud, á fines de aquel mes se situó Alvarado 
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en Tlacopan, Olid en Coyohuacan, Sandoval en 
Iztapalapan, y Cortés tomó el mando de los tre-
ce bergantines. 

¿Qué pasó en las filas de Alvarado? 
Yendo con él Xicotencatl el joven, y su primo 

Tilteuchtli, caudillos de los tlaxcaltecas, un es-
i>añol trabó disputa con el segundo y lo hirió 
gravemente. Esto ocasionó que Xicotencatl, de-
sertase del campo para volverse con sus parcia-
les á Tlaxcala, pero Cortés lo mandó aprehender 
y lo ahorcó, declarando en seguida que su fami-
lia y bienes pertenecían al rey de España. 

¿Qué operacion ejecutaron Alvarado y Olid? 
Rompieron el acueducto de Chapultepec, pa-

ra que no entrase el agua potable á la ciudad si-
tiada, lo que no consiguieron sino despues de re-
ñido combate, y en seguida comenzaron á cegar 
algunos de los fosos ó canales para que pudiese 
maniobrar la caballería. 

¿Qué hacia entretanto Cortés? 
Despues de haber recorrido con sus berganti-

nes y muchos miles de canoas todo el lago, se 
dirigió á Iztapalapan, fondeando cerca de una 
pequeña eminencia de donde tuvo que desalojar 
al enemigo, sosteniendo despues un reñidísimo 
combate con gran multitud de indios que en ca-



noas vinieron luego á acometerle. De allí pasó á 
tomar el fuerte de Joloc y avanzando los demás 
cuerpos de ejército, comenzóse entónces formal-
mente el sitio, habiéndose mandado á Sandoval 
que cortase la única comunicación que tenían los 
mexicanos por la calzada del Tepeyac. 

¿Qué acciones mas notables hubo durante los 
primeros veinte dias del asedio? 

Tres entradas que hizo Cortés hasta el centro 
de la ciudad, fuera de otros muchos combates 
parciales en las calzadas y calles. En la prime-
ra de aquellas llegaron los españoles hasta el 
templo mayor matando á los sacerdotes y der-
ribando por segunda vez al ídolo Huitzilopoch-
tli. En la segunda de esas entradas, llegando 
también hasta la plaza mayor, incendiaron los 
principales y mas bellos edificios públicos: pero 
despues de esas entradas que protegían las tro-
pas de los bergantines y en que habia que tapar 
los fosos, Cortés tenia que replegarse á sus cuar-
teles con grandes pérdidas, y los indios repara-
ban luego los fosos y trincheras. Alvarado ar-
ruinando casas habia avanzado por el camino de 
Tacuba. 

¿ Qué hizo luego Cortés á propuesta de Julián 
Alderete, é instigado por sus capitanes? 

Ordenar un ataque general con el objeto de 
llegar hasta la plaza del mercado de Tlaltelolco, 
donde se habia establecido por Cuauhtemoc el 
cuartel general. 

¿ Cómo distribuyó Cortés sus tropas para aquel 
ataque ? 

Mandó que Alvarado y Sandoval unidos, y 
emboscando su caballería, hiciesen una retirada 
falsa, para atraer á los mexicanos, á quienes Cor-
tés perseguiría con sus ginetes por la retaguar-
dia. Un gran foso en que Alvarado habia sido 
ántes derrotado, debia tomarse por seis bergan-
tines, para que fuese tapado en seguida. Alde-
rete se encaminó con la primera division por la 
calle principal. Otras dos calles conducían de 
la calzada de Tacuba á Tlaltelolco: por la mas 
ancha mandó Cortés á Andrés Tapia y Jorge 
Alvarado, y él marchó por la mas angosta. 

¿Qué éxito dieron estas disposiciones? 
Avanzando los conquistadores con denuedo, 

y haciendo los aztecas heroica resistencia, se em-
peñó una de las mas formidables batallas. Los 
astutos indios apelaron entónces á un ardid: fin-
gieron ser derrotados y se retiraron dejando los 
fosos á sus contrarios para que éstos pasasen por 
ellos. Llegan á las calles más próximas á la 



plaza sin tapar un ancho foso que quedaba á su 
retaguardia, y en esos momentos una señal de 
corneta dada por los sacerdotes, hace salir á to-
do el pueblo enfurecido que se arroja sobre los 
españoles y los hace retroceder. 

¿Qué grave incidente pasó entonces? 
Que Cortés fué hecho prisionero y era ya con-

ducido al sacrificio, cuando un valiente y fiel 
guardia suyo, Cristóbal de Olea, lo salvó de las 
manos de los que lo llevaban, perdiendo el gene-
roso Olea la vida por libertar á Cortés. También 
ayudaron á sálvarlo un bizarro tlaxcalteca, Te-
macatzin, y el principe aliado, D. Cárlos Ixtlil-
xochitl. 

¿Qué otro desastre sufrieron los sitiadores? 
Todos los españoles prisioneros, que eran co-

mo sesenta, fueron sacrificados en el templo ma-
yor, en medio de las espantosas ceremonias ido-
látricas y con c-1 más feroz regocijo de parte de 
los sitiados, que puso grande espanto en el co-
razon de los sitiadores. Las fiestas que con tal 
motivo hicieron los aztecas duraron ocho dias, 
que fueron también de tregua para los de Cortés, 
miéntras se reponía de sus grandísimos quebran-
tos. 

¿Qué hizo Cuauhtemoc por aquellos dias? 
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Llevó á cabo la construcción de treinta barcas 
ó piraguas grandes, para hacer mejor la guerra 
en los lagos determinando á la vez poner ocul-
tamente dentro del agua estacas en que se rom-
piesen ó entorpeciesen los bergantines; medida 
que surtió al principio buen efecto, con gran da-
ño de los conquistadores, pero al fin Cortés ape-
ló á la misma táctica y logró destruir las pira-
guas, matando mucha gente y haciendo muchos 
prisioneros. 

¿Qué paso dió Cortés en seguida? 
Envió algunos de sus prisioneros á Cuauhte-

moc, proponiéndole se rindiese en vista de la 
inutilidad de la resistencia y ofreciéndole dejar-
lo en posesion de su autoridad si juraba obedien-
cia al monarca español. 

¿Qué contestó el joven emperador? 
Despues de reunir su consejo al que fueron 

convocados los sacerdotes, ministros y principa-
les jefes oir todas las opiniones, especialmente 
la de los primeros, respondió en el sentido de: 
"preferir la muerte y ruina del imperio á la es-
clavitud?" 

¿Qué aviso llegó á Cortés de la ciudad de 
Cuahnacuac ? 

Que los malinalqueses trataban de unirse con 



los cohuixcas para mover en su contra un pode-
roso ejército en tanto que los matlatzincas, según 
aupo por los otomites, iban á reunirse con los 
mexicanos para obtener el completo triunfo so-
bre los enemigos del país. 

¿Cómo conjuró Cortés estos nuevos peligros? 
Enviando á Tapia con una sección de españo-

les y aliados contra los de Malinalco y á Sando-
val contra los matlatzincas; aquel volvió ven-
cedor á los pocos dias y éste no solp triunfó de 
los matlatzincas, sino que consiguió ganarlos á 
la causa de España, lo que acabó de determi-
nar la ruina de México, pues tenia ya en contra á 
españoles, tlaxcaltecas, acolhuas, huejotzincas, cho-

luñecas, totonacas, otomites, mixtecas, matlatzin-

cas, y no pocas ciudades del valle. 
¿ Qué resolvió Cortés viendo la firmeza de los 

sitiados ? 
A pesar del ardor que manifestaban algunos 

de los suyos, como Chichímecatl, que habia he-
cho una nueva entrada en México y salió des-
pues de ejecutar varias hazañas, el general espa-
ñol determinó avanzar destruyendo edificios, pa-
ra estrechar mas y mas el cerco y dar el último 
asalto sin verse obligado á retroceder con peli-
gro de los fosos, que con aquella demolición iban 

á quedar cegados. Ixtlilxochitl aconsejaba no se 
destruyesen los magníficos edificios sino que 
se esperase á que los valientes aztecas se rindie-
ran por el hambre. 

¿A qué estado se vieron reducidos los sitiados? 
Al mas deplorable que concebirse pueda, pues 

allanada en breve una gran parte del terreno, la 
artillería los exterminaba en el reducido espacio 
á que habían quedado replegados; y el hambre, i 
los cadáveres de miles de víctimas, la multitud 
de heridos y enfermos, la desesperación y todos 
los horrores y calamidades que envolvi&n á la un 
tiempo populosa y célebre corte de los aztecas, 
le daba á la sazón el aspecto mas siniestro y es-
pantoso: pero los heroicos sitiados no se rendían. 

¿Qué se habia adelantado el 24 de Julio? 
Apoderarse de las tres cuartas partes de Mé-

xico y que los defensores de ésta se replegasen 
á Tlaltelolco, quedando entonces establecida la 
comunicación con Pedro de Alvarado. Este si-
guió penetrando hasta una altura cercana al pa-
lacio de Cuauhtemoc; fué rudamente atacado 
por los mexicanos; pero Cortés vino en su auxi-
lio, y el 26 de Julio se reunieron aquellos dos je-
fes, que no se habian visto desde que comenzó 
el asedio. 
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¿ Qué dispuso Alvarado al llegar al gran teo-
calli? 

Que se pusiese fuego á la torre, lo que conmo-
vió mas hondamente á los infelices sitiados. Reu-
nidos ya todos los españoles, Cortés volvió á ha-
cer proposiciones de paz; mas nada consiguió 
del rey ni de sus indomables subditos, que solo 
pedían la muerte para terminar sus males. 

¿Qué decidió Cortés? 
Después de varias negociaciones inútiles, com-

bates insignificantes y evasivas del rey y de los 
nobles, mandó cargar con todo el ejército. Tras 
un sangriento combate en que los debilitados y 
hambrientos mexicanos todavía mostraron su 
inútil arrojo, quedando la ciudad regada de ca-
dáveres, al siguiente dia, reunidas las tropas es-
pañolas dieron el último combate porTlaltelolco, 
tomando por fin á México, el memorable 13 de 
Agosto de 152T. 

¿Qué fué del heroico emperador Cuauhtemoc? 
Había escapado en una barca; pero García de 

Olguin le dió alcance, y fué hecho prisionero en 
unión de la reina Tecuichpotzin, del rey acolhua, 

Coanacotzin, del de Tacuba y otros varios per-
sonajes. Aquel denodado joven, admiración del 
mismo Cortés, suplicó se respetase á los miem-
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bros de su familia, y pedia al jefe vencedor le 
quitase con su puñal "una existencia que no ha-
bía servido para defender la patria." 

¿Qué medidas dictó Cortés ácontinuación? 
A ruego de Cuauhtemoc dejó que saliesen de 

la destrozada ciudad los hombres, mujeres y ni-
ños á proveerse de mantenimientos, y á respirar 
aires mas puros, y el mismo Cortés trasladó sus 
cuarteles á Coyoacan, mientras se quemaban los 
cadáveres y se purificaba la atmósfera. 

¿Qué pasó con el desdichado rey de México? 
Cortés le exigia la entrega de los tesoros rea-

les, y Cuauhtemoc mandó se le diesen muchas 
piedras preciosas, oro y plata que se sacaron de 
las ruinas de su palacio; pero Cortés no conten-
to con aquello, y deseando ponerse á cubierto de 
las murmuraciones de sus codiciosos compañe-
ros y de las amenazas del tesorero real, Aldere-
te, ejecutó aquella bárbara y cruel acción, que 
tanto manchara su memoria: dió tormento á 
Cuauhtemoc, á otro personaje de la nobleza y 
á Tetlepanquetzal, rey de Tacuba, untándoles 
los piés de aceite y poniéndolos al fuego, para 
que confesaran el paradero del tesoro. El jóven 
héroe se mantuvo impávido en el suplicio, dicien-
do que habia arrojado aquellas riquezas al lago, 
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y Cortés confundido con aquel heroísmo, man-
dó que cesara el tormento. 

¿ Qué resultados produjo la toma de México 
en las demás provincias? 

Que casi todas se sometieron á los conquista-
dores. El poderoso reino de los michoacanos, ri-
val del de México, que acababa de sucumbir de 
aquella triste suerte, reconoció también á la co-
rona de Castilla, viniendo en persona el rey ta-
rasco Tangajoan (ó Catzontzí) á ponerse á dispo-
sición de Cortés en Coyoacan. El jefe español 
mandó á Olid para principiar la dominación en 
aquellos hermosos y ricos países, y dicho capitan 
llegó hasta las playas occidentales, trayendo im-
portantes informes á Cortés. 

¿ Qué determinó éste respecto de la ciudad ar-
ruinada ? 

Que en el acto se construyese, como se veri-
ficó á gran prisa, valiéndose de la muchedumbre 
de indígenas que trabajaron como esclavos, y de 
la gran cantidad de piedras de tetzontli, made* 
ras y demás materiales de que Cortés se mandó 
proveer. Las casas de los indios formáronse con 
separación délas de losespsñoles, y Cortés, á más 
de dictar todas sus providencias militares, hizo 
que vinieran las familias de los conquistadores, 
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yalgunas otras, que secasasen los capitanes y sol-
dados que vívian célibes, y que se trasladasen á 
México ganados mayores y menores, caña de 
azúcar y otros frutos y cosas que no habia en es-
te país. Dió, en suma, cuenta de todo lo hecho 
á Cárlos V. pidiéndole aprobara el nombre de 
„Nueva-España," con que designó á estas regio-
nes, confirmara los nombramientos que Cortés 
habia hecho, ratificara los repartimientos de ter-
renos, y de indios, y mandara pobladores que 
colonizaran, y eclesiásticos que enseñaran la re-
ligión en estos nuevos dominios. 

¿Logró Cortés su objeto en esa parte? 
Sus enemigos habían trabajado mucho, en au-

sencia de Cárlos V, porque las personas que go-
bernaban la España en su lugar, mandasen ar-
restar al conquistador, confiscarle sus bienes y 
residenciarlo. Cristóbal de Tapia vino á Vera-
cruz con tal objeto; pero Cortés sagaz y astuto, 
como siempre, trabajó con el ayuntamiento de 
la capital, y por medio de Sandoval y otros que 
fueron en comision á Tapia, de tal suerte, que és-
te prescindió de su intento, cediendo á las razo-
nes que le dieron, y se volvió á España, habiendo 
vendido á Cortés los caballos, armas y municio-
nes que traía. Al volver Cárlos V y á influjo de 
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los agentes de Cortes, obtuvo éste, si no todo lo 
que pretendía, pues el monarca reprobó varias 
injusticias, al ménos que se le confirmase en el 
gobierno de Nueva-España, y se recompensasen 
los servicios de los soldados. 

¿Quiénes fueron los primeros religiosos auto-
rizados por la Santa Sede para predicar el evan-
gelio en este país? 

Fr. Juan Clapion, confesor de Cárlos V, y Fr. 
Francisco de los Angeles, hermano del conde de 
Luna, quienes llenos de celo apostólico solici-
taron y obtuvieron la autorización del Sumo 
Pontífice León X. 

¿Por qué no vinieron? 
Porque el P. Clapion dejó deexistir y Fr. Fran-

cisco de ios Angeles fué electo general de los 
franciscanos en 1523. 

¿Qué hizo entonces dicho religioso? 
Designó en Octubre de aquel año al venera-

ble y devoto Padre Fr. Martin de Valencia para 
que en calidad de Custodio de la Custodia ó Pro-
vincia de la Nueva-España y Yucatan y en unión 
de otros doce varones apostólicos propagase la 
fé católica en este suelo. 

¿Quiénes fueron esos doce misioneros? 
Fr. Francisco de Soto, Fr. Martin de la Coru-

ña, Fr. José d la Coruña, Fr. Juan Juárez, Fr. 
Antonio de Ciudad—Rodrigo,Fr. Toribio Bena-
vente, Fr. García de Cisneros.Fr. Luis de Fuen-
salida, Fr. Juan de Rivas, Fr. Francisco Jiménez, 
Fr. Andrés de Córdoba y Fr. Bernardino de la 
Torre. A éstos reunió el Padre Custodio al fa-
moso y venerable Fr. Pedro de Gante y otros 
•que particularmente habían venido ántes á Mé-
xico y todos trabajaron con ardor en la propa-
gación del Evangelio, instrucción de los indios y 
represión de los abusos de los conquistadores. 
El Padre Gante había ya fundado una escuela 
en Texcoco y despues fundó el Hospital y Co-
legio de San Juan de Letran. Dichos religiosos 
se dividieron las ciudades de México, Tlaxcala, 
Texcoco y Huejotzinco y fundaron los primeros 
templos, asilos, escuelas y aun casas de habita-
ciones y talleres, abogaron por los derechos de 
los naturales y fueron en suma, los apóstoles de la 
verdad, de la justicia y de la civilización en es-
tas regiones. 
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TERCERA PARTE. 
(Dominación EspaGola.) 

LECCION I. 

Autoridades que comenzaron á regir la colonia de 

Nueva-España.—Expediciones de Cortés.—Ex-

pedición de Oaxaca.—Conquista de Guatemala 

y de Honduras.—Muerte de Cuauhtemoc, de 

Coanacotzin y de Tetlepanquetzal. — Sucesos 

de México en ausencia de Cortés.—Regreso de 

éste y restablecimiento del órden. — Enemigos 

de Cortés en la Península.—Conducta de éste.— 

Guerra que desde México se le haee.—Luis Pon-

ce de León.—Máreos de Aguilar.—Alonso Es-

trada.—Illmo. Sr. D. Fr. Julián Garcés.—Con-

ducta de los españoles.—Nombramiento de la 

primera audiencia.—Manejo inicuo de los oido-

res, enemigos de Cortés.—Ilhno. Sr. Zumárra-

ga.—Religiosos dominicos.— Viaje de Cortés á 

España.—Su triunfo ante Carlos V.—Destitu-

ción de la primera audiencia.—Nombramiento 

de la segunda. 

¿ Qué autoridades comenzaron á regir la co-
lonia de Nueva-España ? 
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El mando supremo lo ejercía Hernán Cortés 
á nombre de Cárlos V., primero á título de jefe 
de los conquistadores y despues en virtud de la 
real orden, que como hemos dicho expidió éste 
en Valladolid á 15 de Octubre de 1522. Los ayun-
tamientos que se establecian desde luego en los 
pueblos conquistados con extensa suma de fa-
cultades en varios órdenes gobernaban sus res-
pectivas demarcaciones. 

¿Qué otras expediciones hizo Cortés durante 
su gobierno? 

La de Panuco para someter á los indios Huax-
tecas que se habian rebelado; la de Tuxtepec, 
que encargó al famoso Sandoval, quien manchó 
en ella su claro nombre, por haber quemado á 
unos infelices indios: sujetó despues muchas pro-
vincias, como las de Xaltepec, Guazcaltepec, 
Chinantla, Coatzacoalco, Copilco, Cimatan, Ta-
basco, etc. En la orilla del rio Chalchocueca fun-
dó á Medellin, nombre de la tierra natal de Cortés-

¿Qué otras célebres expediciones hubo? 
La de Huaxyacac (Oaxaca), que se encargó 

á un capitan llamado Orozco, para explotar las 
inmensas riquezas que supo Cortés existían en 
aquel exhuberante suelo. La conquista de Gua-
temala fué confiada al impetuoso Pedro de Al-
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varado, que con su ejército pasó por la provincia 
de los Zapotecas, Atecuantepec, Soconusco y 
otros países, cometiendo muchas crueldades, que 
aterrorizaron á los indígenas, y los obligaron á 
someterse. Otra expedición, de sangrientos re-
sultados también, se hizo entre los Chiapanecas 
y otros pueblos, por medio de un oficial llamado 
Mazariegos. 

¿ Hubo alguna otra de mayor importancia to-
davía? 

Sí, la de Honduras, apartadas regiones cuya ri-
queza exitaba la codicia del Conquistador'quien 
mandó apoderarse de aquellas, á Cristóbal de 
Olid. Fué éste por Veracruz y se embarcó para 
Cuba á proveerse de caballos y municiones ; pero 
en aquella isla, merced á las intrigas de los ri-
vales de Cortés, especialmente de Velazquez, 
Olid traicionó á Cortés viniendo á conquistar el 
nuevo territorio para sí, y para el gobernador de 
Cuba. Súpolo Cortés y envió á Francisco de Ca-
sas contra Olid: éste venció al principio, mas 
Casas y el célebre Gil González de Avila, salien-
do de sus prisiones sublevaron la gente contra 
Olid y dieron muerte á éste. 

¿Qué hacia Cortés entre tanto? 
No teniendo en mucho tiempo noticias de Ca-



sas y temiendo algún desastre, pensó én alistarse 
á concluir la expedición de Honduras. 

?Qué cosa muy notable acaeció en ese viaje? 
La muerte quemando Cortés, dar al denodado 

Cuauhtemoc y sus compañeros Coanacotzin 
Tetlepanquetzal. Esos valientes y desdichados 
príncipes habian estado presos en México desde 
la toma deaoa y Desconfiando Cortés de la con-
servación de la paz, si quedaban en la capital, 
llevólo consigo á dicha expedición y dando por 
causal que se les habia oido conversar en el sen-
tido de una conspiración, los mandó ahorcar en 
un árbol de las selvas de Izancanac. 

Y en la capital ¿qué autoridad quedó en au-
sencia de Cortés? 

Este dejó encargados del gobierno al tesore-
ro real Estrada, al contador Rodrigo de Albor-
noz y al Lic. Zuazo, amigo del general español, 
á quien hizo venir de la Habana como asesor 
suyo. Rodrigo de Paz fué nombrado alguacil 
mayor, y Francisco de Solís encargado de al ar-
tillería. Los oficiales reales Gonzalo de Salazaó 
y Peralmindez Chirinos, que habian acompañado 
á Cortés hasta Coatzacoalco, regresaron á Mé-
xico, autorizados para asociarse al gobierno. 

?Cmo se portaron esos hombres? 

De la manera mas injusta y fatal, dando rien-
da suelta á su desmedida ambición, á la insacia-
ble codicia, cruel venganza y demás innobles 
pasiones: el desorden hijo de la anarquía llegó 
á tal grado, que aquellos inicuos é ingratos de-
clararon : que Hernán Cortés habia muerto con 
todos los suyos, y que por lo mismo sus viudas 
podian contraer nuevos matrimonios, y decidie-
ron, en suma, alzarse con el gobierno. 

¿ Qué hizo Cortés cuando supo tamaños aten-
tados? 

Despues de arreglar las cosas de Honduras, 
vino personalmente á México, pero un naufragio 
le detuvo obligándolo á ir hasta la Habana, de 
donde regresó á Medellin para restablecer su sa-
lud quebrantada. A su arribo, la capital lo recibió 
como á su libertador de tantos males. Goberna-
ban á la sazón únicamente Estrada y Albornoz, 
quienes habian aprisionado y metido, cual fieras, 
en una jaula á Salazar y Chirinos como autores 
principales de aquellos desórdenes y violencias. 

¿ Qué hacían á la sazón los enemigos de Cor-
tés en la península? 

Llenos de envidia al saber la posicíon que guar-
daba con la conquista del vasto y rico imperio 
del Anáhuac, desplegaban en su contra cuantos 
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medios, intrigas y calumnias les sugería el odio, 
á fin de hacerle caer de la gracia del monarca. 

¿Y Cortés cómo paraba esos golpes? 
Ya desde la toma de México habia enviado á 

Cárlos V un tesoro consistente en muchos mar-
cos de oro en tejos, joyas valiosas y exquisitas, 
tejidos primorosos, etc. Envió esos objetos con 
los comisionados Avila y Quiñones, pero un cor-
sario se apoderó de ellos y los llevó al monarca 
de Francia, Francisco I. Despues de regresar de 
Honduras, Cortés mandó otro tesoro á Cárlos 
V, compuesto de mayores preciosidades, entre 
ellas un cañón de plata, encargando á Juan de 
Rivera y al Padre Melgarejo, á quienes favore-
cían el duque de Béjar y otros grandes, presen-
tasen los objetos y hablasen en favor de Cortés. 
Esto le valió los títulos de " Don " y de " Adelan-
tado," honoríficas consideraciones, y promesas 
de considerarlo en cuanto pretendiera. 

¿Duró mucho este favor? 
No, porque de México iban á la Corte otras 

muchas acusaciones de los empleados y otros 
mal querientes, lo que determinó á Cárlos V á 
enviar al Lic. Luis Ponce de León á residenciar 
á Cortés. 

¿Qué sucedió á poco? 
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Que el recien llegado juez murió en México 
al comenzar á desempeñar su encargo, lo que hi-
zo se divulgara la especie de que Cortés lo habia 
envenenado. Ponce nombró para sustituirlo al 
Lic. Márcos de Aguilar, que murió también á 
causa de una enfermedad que padecía, y sin que 
tuviese facultades para ello nombró á su vez pa-
ra continuar la residencia á aquel mismo tesore-
ro Alonso Estrada, que tan enemigo era de Cor-
tés. Desterrólo desde luego de México, y puso 
en libertad á hombres tan perversos como Sala-
zar y Chirinos. 

¿Cómo terminó este conflicto? 
Por la venida del Illmo. Sr. D. Fr. Julián Gar-

cés, primer obispo de Tlaxcala, que sosegó los 
ánimos y reconcilió á Cortés y Estrada. 

¿ Paró aquí todo ? 
No, por que todos estos disturbios y mal ma-

nejo que observaban los españoles con los natu-
rales, despojándolos de sus bienes y sacrificán-
dolos en la mas dura esclavitud, determinaron 
al monarca español á nombrar la primera audien • 
cia que vino al país, encargada de juzgar á Cortés 
y poner remedio á los males que dejamos apun-
tados. 

¿Quiénes la componían? 



El gobernador de la provincia de Pánuco Ñu-
ño de Guzman, en calidad de presidente, y de 
oidores los licenciados Martin Ortiz Matienzo) 

Alonso Parada, Diego Delgadillo y Francisco 
Maldonado. 

¿Cómo se portaron esos funcionarios? 
A consecuencia de la pronta muerte de Para-

da y Maldonado, quedaron solos en el encargo 
e l feroz, sanguinario y codicioso Ñuño, y los no 
menores culpables Delgadillo y Matienzo, en-
tregándose á vituperables injusticias, especial-
mente contra Cortés, cuyos bienes mandaron 
vender, favoreciendo á sus intrigantes émulos. 

¿Quién vino también por aquellos dias? 
El Illmo. Sr. D. Fr. Juan de Zumárraga, re-

ligioso franciscano y primer arzobispo de Méxi-
co, trayendo consigo á los primeros religiosos do-
minicos. 

¿ Qué fué de Cortés ? 
Llamado por el emperador tuvo que regresar 

á la península y léjos de que triunfaran de él por 
entonces sus adversarios, Cárlos V lo recibió 
muy bien, y le diómás títulos y mercedes: hízo-
le Marques del Valle de Oaxaca, dióle veintitrés 
ciudades y derecho á la duodécima parte de las 
islas cjue descubriera y la décima de todos los 

frutos de los terrenos conquistados. Se logró ade-
mas, en tal ocasion, que Cárlos V. destituyese á 
la primera audiencia. 

¿Quiénes fueron nombrados para la segunda? 
D. Sebastian Ramírez de Fuenleal, presidente: 

ministros, los Líes. D. Vasco de Quirogay Alon-
so Maldonado, y fiscal el Lic. Francisco Zainos, 
con encargo de castigar á sus antecesores, espe-
cialmente al cruel y depravado Guzman, y de 
ejecutar las leyes y providencias que debían me-
jorar la condicion de los indios. Cortés, en perfec-
to acuerdo con la nueva audiencia, volvería á 
México. 



LECCION II. 

Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. 

¿ Qué suceso tuvo lugar, según la tradición, de 
los primeros tiempos de la conquista? 

La aparición de la SANTÍSIMA VIRGEN MAÍ^IA DE 

GUADALUPE. 

¿Cuándo tuvo verificativo esa milagrosa apr 
ricion ? 

En la madrugada del sábado 9 de Diciembre 
de 1531, esto es, á los diez años y cuatro meses, 
ménos cuatro dias, de la toma de México por 
los conquistadores. 

¿Cómo se efectuó tal prodigio? 
Un indio recien bautizado llamado Juan Die-

go, natural de Cuautitlan y vecino de Tolpetlac 
casado con María Lucía, se encaminaba aquella 
mañana al templo de Santiago, en el barrio de 
Tlaltelolco, cuando al pasar frente al cerrillo 
de Tepeyacac, oyó un concierto de sonoras y dul-
ces voces. Absorto volvió los ojos donde le pare-
ció que salían y leve se producían, oque dichoso 
cerro, una nube blanca y fúlgida, hermoseada por 
un bello arco-iris. Contemplábale embelesado, 

I 

cuando oyó que llamándole por su nombre una 
•yoz dulcísima le decia que subiese al collado. 

¿Qué hizo Juan Diego? 
Subió en efecto apresuradamente, y vió entre 

aquellos resplandores á una hermosísima Seño-
ra que con gran ternura entabló con el sencillo in-
dígena, ^ quien llamaba su hijito muy amado, un 
diálogo en que se le hizo saber que era la Madre 
del verdadero Dios; que venia á México para 
constituirse de un modo especial Madre dulce y 
piadosa de los hijos de Anáhuac; y finalmente, 
que era su voluntad se le edificase en aquel lugar 
un templo, á cuyo fin ordenó á Juan Diego fuese á 
poner todo en conocimiento del Jefe de la Iglesia 
Mexicana, que loerael Sr. Arzobispo Zumárraga. 

¿Cómo recibió éste el mensaje? 
No quiso darle crédito, atribuyendo el caso á 

una ilusión de aquel indígena, nacida acaso de 
las supersticiones de los de su clase y le despidió, 
ofreciéndole escucharle dentro de algunos dias. 
Juan Diego volvió por la tarde á su casa y hallan-
do á la Santísima Virgen en el cerrillo, informóla 
tristemente del resultado de su embajada. La Se-
fíora le ordenó que tornase á ver al Arzobispo, co-
mo en efecto lo hizo al dia siguiente, domingo 
10 de Diciembre. 

I 
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¿Dióle entonces crédito aquel prelado? 
Todavía no, mas viendo la sencillez y natura-

lidad con que contestaba el indio á las pregun-
tas que le hacia y la seguridad con que afirmó 
que traería las señas que el Arzobispo le dijo pi-
diese á la Virgen, para acreditar la verdad de sus 
palabras, mandó á algunos de su confianza que 
fuesen, sin ser vistos, en pos de Juan Diego á 
observar lo que pasaba. El indio desapareció de 
su vista cerca del Tepeyacac; y los enviados vol-
vieron asegurando al prelado: que el tal mensa-
jero era un embaucador. 

¿Qué había hecho entre tanto Juan Diego? 
Segunda vez había dado cuenta á la Santísi* 

ma Virgen de la inutilidad de su mensaje, aña-
" diendo la pretension del Arzobispo acerca de la 

señal que lo acreditara. La Señora mandó al in-
dio volviese al día siguiente, lunes 11; pero á cau-
sa de la enfermedad de Juan Bernardino, tío del 
favorecido mensajero, no pudo volver. 

¿ Cuándo lo efectuó ? 
El memorable día mártes 12 de Diciembre 

Venia Juan Diego á Tlaltelolco á llamar á algún 
religioso para que administrara al enfermo los 
postreros auxilios: acordóse al pié del Tepeyac. 
de que no habia cumplido con el mandato de la 

milagrosa Virgen y para evitar su encuentro, ca-
minaba por otra vereda de la acostumbrada, 
cuando la Santísima Madre le salió al encuen-
tro, en el sitio donde brota el manantial del agua 
maravillosa, que aun existe en la Capilla del Po-

dio. 

¿Qué supo allí Juan Diego? 
Que su tio estaba en aquel instante sano; y 

prosiguiendo la Santísima Señora en el empeño 
de quedarse con los mexicanos, hizo que el indio 
cortase unas rosas frescas que halló en la cumbre 
(donde nunca las habia habido, ni ménos en in-
vierno), yponiéndolas en la tilmaóayate de Juan, 
mandó á este las llevase al Arzobispo. : 

¿ Qué pasó ante éste ? 
Al presentarle el feliz indígena y extender la 

tilma, cayeron al suelo las rosas y vióse pintada 
en aquella la hermosa Imágen de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe que veneramos por dicha los 
mexicanos en su célebre y hermoso Santuario. 

¿Qué hizo el Sr. Zumárraga? 
Colocó en su oratorio con gran reverencia y 

entre mil acciones de gracias, á la portentosa 
Imágen, que despues fué llevada á su Iglesia ma-
yor. Mas tarde estuvo en la hermosa ermita, ó, 
como hoy llamamos, Capilla del Pocito. El Sr. 
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Zumárraga había hecho reconocer los sitios de 
las Apariciones, inquiriendo todo lo convenien-
te á la curación de Juan Bernardino, á quien di-
cen se apareció también la Santísima Virgen y, 
en suma, se cree que entónces recogiéronse todos 
los datos de la autenticidad del prodigio y que 
los favorecidos indios fueron llevados al Palacio 
episcopal.» 

•4 «3» 

LECCION III. 

Comienza la Nueva-España á ser gobernada por 

vireyes.—Ejerce el primero tal cargo D. Anto-

nio de Mendoza.—Su carácter y grandes servi-

cios—Las Casas. —Gante.—Garcés — Valen-

cia.—Benavente.—Lic. Salmet on.—D. Vasco de 

Quiroga.—Servicio de estos grandes hombres 

en favor de la civilización de México—Memo-

rables Letras apostólicas del Padre Santo Pau-

lo III.—Sucesos bajo el gobierno de Mendoza^ 

—Es promovido al vireinato del Perú y le su-

cede D. Luis de Velasco.—Claros hechos y suce-

sos memorables de su gobierno.—Muerte de Ve-

lasco.—Gobierno de la Audiencia.—Conjuración 

del Marqués del Valle.—.D. Gastón de Peralta. 

—Sus amigos.—Los juecespesquisidores.—Mu-

ñoz y sus maldades.—Fundación de San Hipó-

Uto.—Torna á gobernar la Audiencia.—Cuarto 

virey, D. Martin Enriquez.—Su política.—Es-

tablecimiento de la Inquisición.— Venida de los 

Jesuítas.—Epidemia de Tjyó. 

¿ Hasta qué tiempo gobernó la segunda Au-
diencia de Nueva-España? 
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¿ Hasta qué tiempo gobernó la segunda Au-
diencia de Nueva-España? 
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Hasta el año de 1535 en que determinó el go-
bierno español que fuese regida la colonia por 
una persona que representase á la del monarca 
con el título de Virey y capitan general. 

¿ Quién fué el primero que con tal carácter vi-
no á México? 

D. Antonio de Mendoza, de la ilustre casa de 
los condes de Tendilla, quien, por su talento, ra-
ra prudencia y energía, contribuyó poderosa-
mente á echar los cimientos de la civilización en 
este suelo, siguiendo las sendas trazadas por la 
segunda Audiencia y las instrucciones del Sobe-
rano. Tendían éstas y los esfuerzos de los bene-
méritos varones apostólicos que aquí mas propa-
garon la religión á corregir eficazmente los abu-
sos incalificables de los conquistadores, especial-
mente de los encomenderos y á mejorar la triste 
condicion de los indios, reducidos por aquellos 
á la mas penosa y degradante esclavitud. 

¿ Quiénes se distinguieron por esos señalados 
servicios ? 

El Illmo. Sr. Obispo de Chiapas, D. Fr. Bar-
tolomé de las Casas, el P. Gante, el primer Obis-
po de Tlaxcala, D. Fr. Julián Garcés, Fr. Mar-
tin de Valencia, el P. Benavente ó Motolinia. 

fundador de la Puebla de los Angeles, (en 1530) 

en unión del Lic. Salmerón y sobre todos el in-
signe Apóstol D. Vasco de Quiroga, que despues 
de haber sido Oidor, fué nombrado primer Obis-
po de Michoacan. Las artes patrias, especialmen-
te en aquella región, la humanidad, la política, 
la instrucción pública y la religión deben á sus 
talentos y caridad inagotable, singularísimos be-
neficios entre ellos las fundaciones de hospitales, 
como el de Santa Fé, colegios, talleres, etc., etc. 

¿Quién contribuyó también sobremanera á 
mejorar la suerte de los indios? 

El Padre Santo, Paulo III, á la sazón reinan-
te, cuyas memorables letras de 10 de Junio de 
1531, deben conocerse y meditarse, para com-
prender lo que México sojuzgado por designios 
misteriosos de la Providencia y sea lo que fuere-
de la conducta de los ejecutores de su voluntad, 
debe á la religión católica y ásus celosos propa-
gadores. 

¿Qué sucesos mas notables acaecieron duran-
te el gobierno de Mendoza? 

Muchos; pero los principales son estos: las 
fundaciones de Guadalajara, Valladolid, Zaca-
tecas, y otras; la prisión del tristemente célebre 
D. Ñuño de Guzman, que murió despues en Es-
paña en la mayor infelicidad, como quien habia 

32 
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sido tan cruel, ambicioso y sanguinario; la muer_ 
te del Illmo. D. Fr. Juan de Zumárraga, cuyos 
grandes servicios se ha empeñado la calumnia 
en desconocer; la desastrosa muerte de Pedro de 
Alvarado, de sombrío recuerdo para México, á 
pesar de sus hazañas gloriosas ,y que cayó des-
peñado en una acción dada en la sierra de No-
chixtlan (1541); la muerte del famoso Hernán 
Cortés, acaecida en Castilleja de la Cuesta, cer-
ca de Sevilla, el 2 de Diciembre de 1547, des-
pues de mil desengaños y humillaciones; la muer-
te del dichoso indígena Juan Diego, 154S; y la 
conjuración descubierta y castigada en México 
por Mendoza hácia los años de 1549. 

i Qué motivó la separación del primer virey 
de México ? é 

La necesidad en que se vió el gobierno español 
de utilizar sus raros talentos y experiencia en fa-
vor del Vireinato del Perú, que estaba en serias 
agitaciones. Allá fué, pues, enviado D. Antonio 
de Mendoza por Cárlos V, quien nombró para 
sustituirle en Nueva-España á D. Luis de Ve-
lasco, de la casa de los condestables de Castilla, 
sujeto íntegro, recto y de no menor prudencia yc ' 
energía que su antecesor. Este recibió á Velasco 
en Cholula, por el mes de Febrero de 1550. '•,] 
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¿Qué rasgos mas notables se refieren del se-
gundo virey? 

Entre otros bastaría á inmortalizarle el haber 
libertado á mas de ciento cuarenta mil indíge-
nas, fuera de sus mujeres é hijos, que reducidos 
á la condicion de bestias de carga y destinados á 
los rudos trabajos de las minas, vivían en la 
mas triste esclavitud. A la tenaz oposicion que 
en los codiciosos é inhumanos encontró ese hom-
bre benéfico, contestó con resolución: "que la 
libertad de los indios valia mas que todas las 
minas del mundo y que por las rentas reales no 
se debían atropellar las leyes divinas y huma-
nas." También protegió ese grande hombre el 
desarrollo de la instrucción entre los naturales 
y los hijos de españoles. Débesele la apertura de 
la Universidad de México, hecha el 25 de Ene-
ro de 1553. E 1 P a P a P a u l ° I V l a aprobó otor-
gándole los mismos privilegios que á la famosa 
de Salamanca. 

? Qué otras cosas sucedieron durante el gobier-
no de Velasco ? 

Fundáronse varias poblaciones importantes, 
como Durango, San Miguel el grande, (cuna de 
Allende,) San Felipe y otras: celebróse el primer 
Concilio mexicano, convocado y presidido por 



el Illmo. Sr. Dr. Fr. Alonso de Montúfar, Arzo. 
bispo de México y con asistencia de los Obispos 
de Tlaxcala, Michoacan, Oaxaca y Chiapas, de 
los deanes de Tlaxcala, Guadalajara y Yucatan, 
del arcediano de Guatemala, de los oidores, de los 
prelados de las religiones y de otros muchos ecle-
siásticos notables de México; se juró rey de Es-
paña á D. Felipe II, (1557,) hijo de Carlos, V 
por abdicación de éste; y por último, el año de 
1564 á 31 de Julio murió D. Luis de Velasco te-
nido como padre de la patria y de todos llorado 
por su limpieza de conducta, religiosidad, gran 
tino y sabiduría. 

¿ Quién gobernó á la muerte de Velasco ? 
Una Audiencia conforme á las órdenes dicta-

das de antemano por Felipe I I : componíanla los 
oidores Vasco de Puga, Ceinos y Villanueva; 
Á quienes se asoció pe/ algún tiempo el Lic. Bal-
derrama, visitador enviado al intachable Velas-
co por el monarca, debido á los manejos de al-
gunos á quienes no convenia la rectitud del Vi-
rey. Balderrama se hizo odioso por su empeño 
en oprimir á los naturales y por eso aplaudióse 
LA ida del molestador de los indios. 

¿ Qué ocurrió por aquellos dias ? 
El ruidoso y sangriento asunto que se ña lia 

mado la Conjuración del Marqués del Valle, hi-
jo y heredero de Hernán Cortés. 

¿ Cómo pasó ? 
Celebrábase el 30 de Junio de 1566 el bauti-

zo de dos gemelos del D. Martin Cortés con gran-
des festejos que duraron ocho dias. Algunas pa-
labras y acciones indiscretas de parte de los ami-
gos del Marqués, hicieron sospechar que en 
aquellas fiestas se habia tramado la supuesta 
conspiración para que el hijo del conquistador 
e proclamase rey de México, lo que, según los 
delatores, debia efectuarse el 13 de Agosto de 
aquel año, aniversario de la toma de la capital. 
La audiencia no necesitó mas para proceder á la 
prisión del Marqués, de su hermano D. Luis, del 
Sr. Chico de Molina, deán de la Catedral, de los 
hermanos Alonso y Gil González de Avila, de D. 
Luis de Castilla y otros personajes. Con gran 
estinacion se instruyó el proceso, y, á lo que se-
creyó por todos, con manifiesta injusticia, se de-
capitó el 3 de Agosto, en la plaza mayor á los de 
Avila, y acaso iban los demás acusados á sufrir 
la misma pena, cuando en Octubre de dicho año 
cesó la Audiencia en sus funciones. 

¿Por qué dejó de funcionar? 
Por la llegada del Virey D. Gastón de Peral-



ta, Marqués de Falces, que tomando desde lue-
go á su cargo aquel negocio, y averiguando la 
verdad de las cosas y el proceder no recto de los 
oidores, puso en libertad á casi todos los presos, 
mandando fuesen á España á responder de su 
conducta los dos hijos de Cortés y el Sr. Chico 
de Molina. 

¿ Qué hicieron los oidores al ver esto ? 
Acusaron al virey ante el monarca D. Felipe 

II, dándolo por cómplice de la supuesta conjura-
ción. El rey esperaba para proceder con justifica-
ción los informes del de Falces; mas como estos 
no llegaron á la Corte, porque los enemigos del 
virey los habían interceptado, el soberano tomó 
aquel silencio por confesion del crimen, y orde-
nó que los licenciados Jásaba, Carrillo y Muñoz 
viniesen á México á encargarse del gobierno, y 
á hacer de jueces pesquisidores, en tanto que Pe-
ralta pasaba á la Corte á dar cuenta de su con-
ducta. El dicho virey despues de entregar el man-
do, se fué al Castillo de Ulúa, y desde allí dirigió 
su defensa, explicando su silencio y demás ocur-
rencias. 

¿Qué era entretanto de los emisarios reales? 
Jásaba habia muerto durante el viaje. Muñoz, 

hecho dueño de la situación, y arrastrado por su 

carácter furioso, brutal y sanguinario, empeñóse 
en seguir aquel célebre proceso, y cometió mil 
atrocidades, encarcelando á muchas personas,de-
capitando, ahorcando y atormentando á otras,, 
y sembrando en México el luto y la desolación. 

¿Qué hizo Felipe II al saber estas iniquida-
des ? 

Llamó en el acto á Muñoz para residenciarlo 
por sus maldades, que al serle echadas en cara 
por el severo monarca, ocasionaron tal temor en 
el ánimo de aquel inicuo visitador, que murió á 
poco en la Península. 

¿ Qué fundación notable caritativa se hizo en 
1560? 

La del Hospital de San Hipólito, para alivio 
de ancianos, inválidos y dementes. Debióse á la 
caridad del Venerable Bernardino Alvarez, quien 
estableció aquella hospitalaria casa, frente al con-
vento de San Bernardo, y la pasó despues al si-
tio donde ahora se halla. 

¿ Quién se encargó del gobierno á la ida de 
Muñoz? 

La Audiencia, según lo establecido en estos ca-
sos; pero á poco tiempo, en Octubre de 1568, vi-
no á México el IV virey, llamado D. Martin En-
riquez. Era hombre de carácter suave y prudente. 
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amigo de la justicia y de religioso ánimo. Dio 
libertad á muchas personas, reparó los males 
originados por Muñoz, y restableció la paz y con-
fianza públicas. Destruyó de raíz los elementos 
hostiles de que disponían en tierra-adentró los 
feroces chichi-mecas, últimos mantenedores de la 
causa de la nación conquistada, y fundó á Cela-
ya, León, Zamora y otras poblaciones de menor 
importancia. 

¿ Qué otras cosas notabilísimas hubo entonces? 
El establecimiento de la Inquisición, ó sea del 

Tribunal del Santo Oficio, planteado en México 
en el año de 1571, y cuyo primer inquisidor fué 
el Illmo. Sr. D. Pedro Moya de Contreras, y la 
venida de los Padres Jesuítas, á quienes debe tan 
grandes y señalados servicios la causa de la ci-
vilización en ambos mundos. 

¿Cómo tuvo lugar? 
Sabedor el venerable y sabio obispo de Mi-

choacan D. Vasco de Quiroga de los maravillo-
sos frutos que comenzaba á recoger la Compa-
ñía, apenas fundada por San Ignacio de Loyola, 
y deseando aquel Pastor el bien espiritual y tem-
poral de sus ovejas, envió á la Península al Sr. 
Chantre de la Catedral de Michoacan, D. Diego 

Negron, para que arreglase con toda diligencia 
la venida de los padres de aquella provincia. 

¿ Lo consiguió desde luego ? 
No, sin duda la muerte de San Ignacio, ocur-

rida por aquel entonces, estorbó el favorable des-
pacho de la solicitud. Más tarde fué á España 
el mismo señor Obispo de Michoacan, y consi-
guió del Padre Diego Lainez, sucesor del santo 
fundador, enviase cuatro padres, que, por haber-
se enfermado gravemente en el camino, no vinie-
ron á Nueva-España. Por fin, en la época del 
virey Enriquez, á solicitud de éste, del Illmo. Sr. 
Contreras y de los personajes mas notables de 
México, Felipe II se dirigió al padre general, que 
lo era á la sazón San Francisco de Borja, y éste 
envió al padre Pedro Sánchez con otros compa-
ñeros, los cuales llegaron á Veracruz el 9 de Se-
tiembre de i5/2. 

¿Cómo fueron recibidos? 
Con todo el decoro y respeto que sus virtudes 

merecían; pero advirtiendo el padre Sánchez que 
los comisionados del virey y del inquisidor ma-
yor trataban de que hiciese viaje á México con 
grandes comodidades, ajenas de la pobreza y hu-
mildad de su instituto, rehusaron sus ofrecimien-
tos, y despues de haberse alojado en el hospital 

3 3 



de Veracruz, emprendieron su camino hasta Pue-
bla montados en las muías enjalmadas de unos 
arrieros. En Puebla les obligó, á pesar suyo, á 
dejar el mesón donde se habían hospedado el 
arcediano D. Fernando Pacheco, llevándolos á 
la casa que construyera para los padres. Allí en-
tre otras muestras de santa hospitalidad que dió 
á los peregrinos, se cuenta la de haberles lavado 
los piés, no obstante la resistencia de aquellos. 

¿Qué se les preparaba en México? 
Un recibimiento magnífico; pero á fin de evi-

tarlo, el humilde y apostólico padre Sánchez y 
sus compañeros, viniendo de Puebla por el ca-
mino que ménos se suponía, entraron á la capi-
tal secretamente á las nueve de la noche del 28 
de Setiembre del referido año, y se alojaron en el 
Hospital de Jesús Nazareno, fundado por D-
Hernan Cortés. 

¿ A dónde se trasladaron despues ? 
El 24 de Diciembre pasaron al edificio que des-

tinó á la Compañía el caritativo y acaudalado ca-
ballero D. Alonso de Villaseca, gran bienhechor 
que contribuyó mucho con sus lismosnas á los 
admirables trabajos de los padres. 

¿ Qué bienes hicieron éstos ? 
Ocuparía volúmenes su relato: basta saber en 

general que continuando en las evangélicas ta-
reas de conversión y enseñanza de los indios á 
que con tanta caridad y celo se habian consagra-
do los primeros misioneros franciscanos, domini-
cos y agustinos, los padres de la Compañía en-
sancharon prodigiosamente la esfera de su acción 
civilizadora, consiguiendo los mejores y mas só-
lidos progresos en las ciencias y artes. Ellos pu-
sieron un dique á las pasiones de aquellos fieros 
y altivos conquistadores, á quien se ha llamado: 
"bárbaros civilizados," más terribles á veces, 
que los desdichados á quienes tenían por salva-
jes y aun irracionales. La nación mexicana, por 
mas que la ingratitud lo olvide ó niegue, debe 
pues á las fundaciones y heroicos trabajos de 
tan célebres misioneros el figurar hoy entre los 
pueblos civilizados. Imposible es desconocer, 
entre otros mil beneficios, los que han dado al 
Estado y á la Religión los inumcrables colegios 
y escuelas de los padres, especialmente los cole-
gios de Santa María de Santos, de S. Pedro y S. 
Pablo, de S. Ildefonso, en la capital, y los de Pue-
bla, Michoacan, etc., de todos los cuales han sa-
lido clarísimos varones. 

¿Qué otra cosa acaeció durante el gobierno 
del virey Enriquez? 



' Una terrible epidemia, que por el año de 1576 
se propagó rápidamente de uno á otro extremo 
del Anáhuac, ocasionando tales extragos en los 
ya debilitados y agobiados indios, que de ellos 
murieron mas de las dos terceras partes, esto es, 
mas de dos millones de personas. 

¿ Quiénes se distinguieron en tal conflicto por 
su caridad ?, 

El virey mismo, el Sr. Moya de Contreras, 
Arzobispo ya á la sazón de México, por muerte 
del Sr. Montúfar y los religiosos todos, particu-
larmente el Padre jesuita Hernando de la Con-
cha, muy semejante á San Juan de Dios. Tam-
bién ejercitaron esas personas su caridad en la 
otra pública desgracia de la inundación de Mé-

xico, por los años de 1580. 

LECCION IV. 
D. Lorenzo Juárez de Mendoza. Por su muerte gobierna la 

Audiencia. D. Pedro Moya de Contreras. Colegio de loa 
Jesuítas. Tepotzot lan. i l Concilio mexicano. D. Alvaro En-
riquez de Zúñiga. Drakey sus depredaciones. D . Luis da 
Yelasco. Sus fundaciones y beneficios. El conde de Mon-
terey. Eeduccion de los indios: su? consecuencias: el Sr . 
Mota y Escobar y los Jesuítas. Sebastian Vizcayno Saa 
Felipe de Jesús. Muerte de Felipe I I . El marqués de Mon-
tes Claros. Sexta inundación de México. Vuelve D. Luis 
de Yelasco. Sus medidas sobre el desagüe por el canal d« 
Huebuetoca: dirigió la obra el Padre Jesuita Juan Sanchezj 
la ejecutó el maestro Martínez. El Illmo. Sr. D. Fr . Gar-
cía Guerra. La Audiencia. Conjuración de los negros. E l 
marqués de Guadalcázar. Los Tepebuaues. L03 misioneros. 
E l marqués de Gelvcs. Escándalos durante su gobierno. El 
marqués de Cerralvo. Nueva inundación. El marqués de 
Cadereyta. Libertad de los esclavos. El duque de Escalo-
na. Tilmo. Sr. D. Juan de Palafox. El conde de Salvatierra. 
Ruidosa cuestión entre el Sr. Palafox y los Padres Jesuítas. 
Hlmo. Sr. Rueda. El conde de Albadeliste. Sublevación de 
los Tarahumaras. E l duque de Alburqueque. Invasion d» 
los ingleses en Jamaica. Dedicación de la Catedral de Mé-
xico. El conde de Baños. Sublevación de Tehuantepec. 
Illmo. Sr. Osorio y Escobar. El marqués de Mancera. Sor 
Juana Inés de la Cruz. Muerte de Felipe IV. D. Pedro Ñu-
ño Colon. Illmo. Sr. Fr. Payo Enriquez de Rivera: su ex-
celente gobierno. Cllvlos I I . 

¿ Hasta qué época gobernó Enriquez de Al-
manza? 

Hasta el 4 de Octubre de dicho año de 1580, 
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en que entró á sustituirle D. Lorenzo Juárez de 
Mendoza, conde de la Coruña, por haber sido 
promovido Enriquez al vireinato del Perú. 

¿Qué hizo desde luego el quinto virey? 
Consagrarse de preferencia á la recta adminis-

tración de justicia, en cuyo ramo notó graves 
abusos, para corregir los cuales pidió á Felipe II 
nombrara un visitador que lo fué el Arzobispo 
Moya de Contreras. Cuando mas esperanzas se 
prometian los hombres honrados de la prudente 
y justa administración del virey, murió éste á 19 
de Junio de 1582. 

¿Quién le sucedió? 
La Audiencia, hasta que por el año de 1584 

fué nombrado virey el mencionado arzobispo D. 
Pedro Moya de Contreras, que por sus talentos 
é integridad se habia grangeado el aprecio pú-
blico y la confianza del monarca. 

¿Qué ocurrió por aquel tiempo? 
La reunión de los colegios de San Miguel, San 

Gregorio, San Bernardo y San Pedro y San Pa-
blo en uno solo, el de San Ildefonso; establecióse 
ea el primitivo colegio de San Gregorio, bajo la 
dirección de los jesuítas. De aquel mismo año 
(15C4) data asimismo la fundación del colegio 
de San Martin en Tepotzotlan, célebre en núes-

tros anales literarios. Un indio llamado D. Mar-
tin Mal donado, hizo á, los de su raza tal benefi-
cio, proponiendo aquella fundación á los de BU 
pueblo y dando unas tierras para .que con sus 
productos subsistiera el colegio. 

¿ Qué otra cosa muy notable hubo entonces ? 
La convocacion y celebración del 3? Concilio 

mexicano, el año de 1585. Lo convocó el virey 
y arzobispo de quien venimos hablando yconcuiv 
rieron los obispos de Puebla, Guatemala, Oa-
xaca, Michoacan, Guadalajara y Yucatan, varios 
doctos teólogos, dominicos, franciscanos, agus-
tinos y jesuítas, entre éstos últimos, el célebre 
padre Pedro Ortigoza. Los doctores Cisneros, 
Salcedo, Víctor Morales y otros, figuraban entre 
los jesuítas. Esa notable asamblea decretó la li-
bertad délos indios, declarando que los españo-
les no podían esclavizarlos; dispuso la formaciol» 
de un catecismo de doctrina cristiana y dictó be-
néficas y sábias medidas para la ilustración de 
la clase indígena. 

¿ Cómo fueron premiados los talentos y servi-
cios del Sr. Moya ? 
- Nombrólo D. Felipe II presidente del Conse-

jo de Indias, por lo cual tuvo que irse á España, 
viniendo á sustituirlo en el vireynato en OctU-



TIRSO R . CÓRDOBA. 

bre de dicho año de 1586, D. Alvaro Enriquez. 
de Zúñiga, marqués de Villa Manrique. 

¿ Qué se refiere del tiempo de la administra-
ción de este personaje? 

Las depredaciones que hizo el corsario Inglés 
Francisco Drake en nuestras costas del Pacífico, 
especialmente en el antiguo Guautolco, cuyas ca-
sas quemó, aterrorizando y haciendo huir á sus 
habitantes. El virey de Zúñiga dictó sus medi-
das para la persecución de aquel piarta pero 
nada se logró con ellas, antes bien, tuvo Drak, 
tiempo para apresar y robar en el cabo San Lú-
eas por California, la nave que venia de Filipi-
nas con ricas mercancías de China y del Japón 

¿Qué otro suceso hubo entonces? 
El de 1588. Sobrevino un grave disgusto en-

tre Enriquez de Zúñiga y la Audiencia de Gua-
dalajara,por cuestión de límites de terrenos. Caro 
costó la desavenencia á Zúñiga, pues sus con-
trarios acusáronle al rígido monarca, que teme-
roso de perder estos dominios por una guerra 
civil, cuyas proporciones le exageraban, sin mas 
que aquellas falsas noticias, relevó violentamen-
te al calumniado D. Alvaro, con D. Luis de Ve-
lasco, hijo del segundo virey, que entró en Mé-
xico el 25 de Enero de 1590. Su antecesor, cu-

yos bienes todos fueron secuestrados, fué á Es-
paña á quejarse de tamaños agravios. 

¿Cuánto tiempo duró D. Luis de Velasco en 
el gobierno? 

Cerca de seis años, pues á principios de No-
viembre de 1595 se embarcó en Acapulco para 
ir á servir el vireynato del Perú, no sin gran sen-
timiento de los habitantes de México, que espe-
raban grandes beneficios de quien tanto conocia 
al país y se mostraba digno hijo del segundo vi-
rey de la Nueva-España. Harto indican lo fun-
dado de aquellas esperanzas, las sabias medidas 
que dictó Velasco en su corto período. El, apo-
yado eficazmente por los misioneros, especial-
mente por los padres Jesuítas, pacificó á los be-
licosos y tenaces chichimecas, fundando cuatro 
colonias con familias de Tlaxcala, y cuyo centro 
fué Zacatecas: esas colonias son el origen de San 
Luis Potosí, Mezquitic, Pinos, Venado, Charcas,. 
San Luis de la Paz, el Tuel, Chalchihuites, Co-
lotlan, el Saltillo, etc. Los jesuítas fueron á plan-
tar la Cruz por entonces, hasta sufriendo el mar-
tirio, como el Padre Tapia en las remotas y vastas 
regiones de Sinaloa. También en esa época se 
preparó la expedición de Juan de Oñate á Qui-
vira ó Nuevo-México. 



¿Quién sustituyó á D. Luis de Velasco? 
El conde de Monterey, D. Gaspar de Zúñiga, 

que trabajó mucho, aunque en vano, por llevar 
á cabo la colonizacion de Nuevo-México. 

¿Qué decreto célebre dió la monarquía en 
tiempo del conde de Monterey? 

La reunión ó reducción de los indios que an-
daban dispersos en las montañas, con el objeto 
de que formasen pueblos ó congregaciones, para 
mejor instruirlos en la religión y cobrarles los 
tributos. Esta medida político-religiosa, en que 
se pensaba desde tiempos atras, y cuyos graves 
inconvenientes habia palpado el virey Velasco, 
produjo muchos males por el despojo violento de 
que los naturales fueron víctimas: muchas po-
blaciones se fundaron de esa suerte, como Ira-
puato, Sinaloa, Aguascalientes y otras, pero en 
cambio, no pocos indios, como los de Topia, se 
alzaron contra los españoles, entregándose á to-
dos los excesos que su venganza les sugirió pa-
ra exterminarlos. Al obispo de Guadajalara, Sr. 
Mota y Escobar, y á los padres jesuítas, se debió 
cntónces la pacificación de aquellos pueblos. 

¿Qué otras cosas sucedieron en esa época? 
Sebastian Vizcaíno hizo dos expediciones Á 

California: su gente enfermó y murió en la ma-

yor parte y Vizcaíno no logró mas que haber re-
conocido aquellas costas. Esto fué por los años 
de 1596 y 1602. Ya en el de 1592 se habia des-
cubierto el reino de Nuevo-Leon, cuya capital 
se fundó con el nombre de " N u e s t r a Señora de 
Monterey." En 159? sacrificado en el Japón 
el primer mártir mexicano San Felipe de Jesús, 
y el 13 de Setiembre del año siguiente (1598) 
murió el célebre monarca español D. Felipe I I . 
\ ¿Cómo acabó su gobierno el conde de Mon-
terey ? 

f Por promocion que de su persona se hizo pa-
ra el Perú, á donde se dirigió en 1603. 

íQuién vino á reemplazarle? 
El marqués de Montes Claros, D. Juan de 

Mendoza, que tomó el mando en Octubre de di-
cho año. 

¿Qué acaeció despucs de su llegada? 
La abundancia de las lluvias fué tal, que se 

inundó México, viniéndose abajo muchos edifi-
cios, y quedando casi inhabitables los que aun 
quedaban en pié. Con ésta, eran seis inundacio-
nes que ya sufria México, á contar desde la que 
tuvo lugar en los tiempos de Moctezuma I ó II-
huicamina. En la época de D. Martin Enriquez 
se formó el proyecto del desagüe por el canal de 
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Huehuetoca. Montes Claros hizo grandes repo-
siciones en calzadas, diques, compuertas, etc. Re-
paró también el acueducto de Chapultepec. Ocu. 
pábase en estos importantes trabajos, cuando en 
1607 pasó al vireynato del Perú, sucediéndole 
en el de Nueva-España D. Luis de Velasco, el 
joven marqués de Salinas, que ya ántes lo habia 
servido con general aplauso, y que renunció el 
del Perú. 

¿Cómo encontró á los vecinos de México? 
Llenos de angustia, porque la abundancia de 

las lluvias habían seguido inundando la Ciudad. 
¿Qué hizo el de Velasco para atajar el mal? 
Con una actividad y energía dignas de imi-

tarse, reunió á los hombres mas doctos y empe-
ñosos, á fin de que le consultasen el proyecto 
que mejor convendría llevar á cabo, para que 
desapareciese por completo el peligro de las in-
nundaciones. Decidióse entonces aceptar el del 
desagüe de la laguna de San Cristóbal Ecate-
pec, por el canal de Huehuetoca, según consta 
del auto de 23 de Octubre de 1607. El 28 de 
Noviembre, despues de asistir á la Santa Misa, 
comenzaron las obras: dirigiólas el célebre Pa-
dre Jesuíta Juan Sánchez, profundo matemático» 
y las ejecutó el célebre y famoso maestro Enri-

que ó Enrico Martínez. El inmortal virey Ve-
lasco dió á los mexicanos el ejemplo, comenzan-
do personalmente tan importantes trabajos. 

¿En qué tiempo se fué de México D. Luis de 
Velasco? 

Por los años de 161 r, á causa de haber sido 
nombrado Presidente del Consejo de Indias, en 
premio sin duda de los señalados servicios á la 
humanidad y á la corona. 

¿Quién gobernó despues de aquel virey? 
El Arzobispo de México, Sr. D. Fr. García 

Guerra, que solo duró en el vireynato poco mas 
de ocho meses, pues habiéndolo recibido á me-
diados de Junio de 16n , murió á fines de Fe-
brero del año siguiente. 

Miéntras se nombraba nuevo virey, ¿quién 
ejerció el mando? 

La Audiencia, durante cuya administración 
tuvo lugar una sangrienta y memorable ejecu-
ción de justicia en veintinueve negros, que el 
domingo de Pascua de aquel año (1612) fueron 
decapitados, exponiendo sus cabezas á la expec-
tación pública. Medida tan horrorosa y cruel, 
dícese que fué tomada, porque aquellos des-
dichados tramaban una conspiración; pero es-
to no se habia comprobado, y hay motivo 
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para afirmar que la audiencia cometió en ello una 
iniquidad. 

¿Qué virey fué nombrado en seguida? 
D. Diego Fernadez de Córdoba, Marqués de 

Guadalcázar, que entró en México, el 28 de Oc-
tubre de 1612. 

¿Qué hubo durante el gobierno de este fun-
cionario? 

Fundáronse las ciudades de Cordóba y Ler-
m a > y se descubrieron las minas de Guadalcázar. 
Há'cia el 21 de Noviembre de 1616 comenzó una 
espantosa insurrección de los indios llamados 
tepehuanes en combinación con otros habitantes 
no solo de Nueva Vizcaya, sino de la provincia 
de Sinaloa, y otras donde vivían los xixímes, 

acaxées, etc. Hubo grandes incendios, desastres 
y matanzas, especialmente de los venerables y 
benéficos misioneros: entonces sucumbieron los 
PP. Tovar, Gutierrez, Alvarez, Valle, Fonte, el 
apostólico Santarén y otros muchos. En 1621 
murió el monarca á la sazón reinante, D. Feli-
pe III , y por aquel tiempo fué nombrado Fer-
nandez de Córdoba virey del Perú. 

¿Quién lo reemplazó en México? 
El Marqués de Galves y Conde de Priego, D. 

Diego Carrillo Mendoza y Pimentel, que lle-

gó á la capital el 21 de Setiembre del mismo 
año. 

¿Qué acaeció durante el período del gobierno 
de este virey ? 
If- Una ruidosa desavenencia entre él y el Arzo-
bispo D. Juan Perez de la Serna, originada por 
cuestiones de jurisdicción entre ambas potesta-
des, desde que el virey trató de proceder contra 
un caballero llamado D. Melchor de Baraez, 
que se acogió al asilo en Santo Domingo. Si-
guiéronse de aquí muchos escándalos entre las 
personas de ambos bandos. La Audiencia en 
unión del virey dió auto de destierro contra el 
Prelado, y éste que había ya excomulgado á Al-
varado y Bracamonte, y al Dr. Terrones, dió 
edicto de cesación á divirtis en todas las iglesias 
de México. Las imponentes ceremonias habidas 
para ello en la Catedral consternaron al pueble^ 
y estalló un motin contra el virey, que enmedio 
del incendio y saqueo de su palacio, apénas tu-
vo tiempo de refugiarse en San Francisco. Los 
oidores se encargaron provisionalmente del 
mando. 

¿Qué resultado produjeron estos sucesos? 
Que el virey D. Felipe IV, temeroso de per-

der sus dominios de Nueva-España, si las cosas 
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continuaban como iban, llamó á la Corte á los 
dos grandes personajes contendientes, sustitu-
yendo al virey con D. Rodrigo Pacheco Osorio, 
Marqués de Cerralvo. Este en unión del inqui-
sidor de Valladolid, D. Martin Carrillo, nom-
brado juez para proceder contra los autores del 
motin, llegó á México el 3 de Noviembre de 1624. 

¿Qué suceso principal consigna la historia de 
aquellos dias? . 

La nueva y mas espantosa inundación de Mé-
xico, motivada por la ruptura del dique del rio 
de Quauhtitlan: sus aguas entraron en k lagu-
na de Zumpango, y de ésta á la de San Cristó-
bal, desbordándose sobre la capital, y causando 
tales estragos, que murieron mas de 30,000 per-
sonas: el agua subió á la altura de dos varas, 
y muchísimos edificios se desplomaron. Multi-
tud de familas abandonó la ciudad y se fué á 
vivir á otras partes, especialmente á Puebla. Lle-
gó á tratarse de establecer la ciudad en el llano 
que está entre Tacuba y Tacubaya; pero se de-
cidió concluir mas bien el desagüe, lo que se ve-
rificó en 1632. ^ 

¿ Qué fundación hizo el Marqués de Cerrado ? 
La del presidio que llevó su nombre, á treinta 

y cinco leguas de Monterey, por los años de 1634. 

En Setiembre de ese mismo año sucedió al de 
Cerralvo en el gobierno el virey D. Lope Diaz 
de Armendáris, marqués de Cadereita. 

¿Qué aconteció en su administración? 
Comenzaban á suscitarse desavenencias entre 

él y el Illmo. Sr. Arzobispo Manzo, por el estilo 
de las que ocurrieron en tiempo del marqués de 
Gelves; pero esta vez, la prudencia y tino de ara-
~bas autoridades, evitaron la repetición de aque-
llos desastres. 

¿Qué mas hizo éste virey? 
Publicó la real cédula de Felipe IV en que se 

declaraba la libertad de todos los indios esclavo&t 

y consagrándose á extender los dominios espa-
ñoles por la frontera, fundó la Villa que en ho-
nor suyo llamóse Cadereita. 

¿ Cuándo acabó su encargo ? 
El 28 de Agosto de 1640; en que tomó pose-

sión el nuevo virey D. Diego López Pacheco, Ca-
brera y Bobadilla, duque de Escalona, y marqués 
de Villena, con quien vino á la Nueva-España 
al Señor Obispo de la Puebla de los Angeles, D» 
Juan de Palafox y Mendoza, juez de residencia 
de los vireyes anteriores, y visitador de la Au-
diencia y demás tribunales. 
\ ¿Qué ocurrencias hubo en aquella época? 

- ~ 3 5 
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; El de Villena emprendió otra expedición á Ca-
lifornias por medio del gobernador de Sinaloa D-
Luis Cestinos, en nnion de lo.; jesuítas. El virey 
se habia grangeado muchas simpatías, cuando la 
envidia y la calumnia se cebaron en su reputa-
ción, acusándole al rey de inteligencias con su 
émulo, el do Portugal. El monarca español nom-
bró para gobernar interinamente la Nueva-Es-
paña al Sr. Palafox, despues de comisionarlo pa-
ra deponer á Pacheco. Este tuvo que obedecer 
la orden de pasar á la Península; depuró su con. 
ducta, al grado de que se le enviaba de nuevo 
gl vireinato, pero él, como digno caballero, no 
quiso admitirlo. 

¿Cuánto tiempo gobernó el Sr. Palafox? 
Solamente cinco meses, pero en ellos atendió 

á la mas cumplida administración de justicia, é 
hizo otros muchos bienes en favor de sus gober-
nados. 

¿Quién le sucedió? 
D. García Sarmiento Sotomayor, conde de Sal-

vatierra, y décimo noveno virey, que entró á Mé-
xico el 23 de Noviembre de 1642. 

¿Qué sucesos memorables ocurrieron entónces? 
La representación hecha á Felipe IV para res-

TRINGIR los derechos de los religiosos del uno y 

del otro sexo, especialmente en lo relativo á la 
adquisición de bienes raíces; y nuevas fundacio-
nes. Por el año de 1644 murieron veintiún reli-
giosos franciscanos á manos de los bárbaros en 
las regiones de Nuevo-México. Mas lo que so-
bre todo conmovió entónces los ánimos, y ocupó 
la atención pública, fué el célebre y ruidoso plei-
to entre el Venerable Sr. Palafox y la benemérita 
Compañía de Jesús; negocio sobre el cual tanto 
se ha escrito, no siempre con recta intención si-
no para calumniar ya al inmortal Palafox, ya Á 
los celosos y sábios padres, sin advertir que, pro-
ceder con espíritu apasionado, redunda tanto en 
daño de la religión como de la república. 

¿Pues cómo fué ese grave asunto? 
Hélo aquí en pocas palabras: 
Con motivo de un pleito seguido entre la Igle-

sia de Puebla y el Dr. Serna, sobre propiedad 
de una hacienda de que éste hizo donacion á la 
Compañía, el Sr. Palafox y el Padre Provincial 
Calderón publicaron, aquel una defensa, y éste 
su contestación, en que se hacían enérgicos y mú-
tuos ^irgos. Sintiéndose agraviado el Prelado 
por éste y otros motivos, y á su vez resentidos 
los jesuítas, se notificó á estos la suspensión de 
las licencias, bajo las penas canónicas. 
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¿Qué hicieron los padres? 
Fundados en los privilegios que tenían de 

la Santa Sede para ejercer las funciones sagra-
das sin previo examen de los diocesanos, tuvié-
ronse por despojados, agregando que este asunto 
dcbia entenderse con el Padre Provincial Pedro 
Velasco, que se hallaba en México. Urgiendo 
entretanto la necesidad de predicar, los Padres 
Valencia y Legaspi trataron, aunque en vano, 
de obtener la licencia del Sr. Palafox, quien exi-
gía la presentación de las licencias. 

¿Qué resultó de aquí? 
Q~úe mientras se notoriaba al Padre Monroy 

segundo auto para que se abstuviesen de confe-
sar y predicar, -so pena de excomunión mayor, el 
Padre Legaspi se hallaba ya predicando, por lo 
que el Sr. Palafox amenazó tercera vez con las 
censuras y á continuación, por edicto general, 
condenó á los jesuítas desobedientes, á no predi-
car en el Obispado y previno á los fieles no oye-
sen sus sermones, ni se confesasen con ellos, to-
do bajo pena de excomunión. El Sr. obispo 
asistió personalmente á la promulgación de este 
adicto, verificada en la Iglesia de la Santísima 
Trinidad de la Puebla : y es de calcularse el efec-
to que produjo en los ánimos, divididos como 
'estaban en aquel gravísimo negocio. 

¿Qué se había hecho entre tanto en México ? 
El Provincial, aconsejado de muchas personas 

doctas, resolvió se procediese el nombramiento 
de dos jueces conservadores de los privilegios de 
la Compañía, que lo fueron los dominicos Fr. 
Juan Paredes y Fr. Agustín Godines. El Sr. Pa-
lafox dió sus poderes al fiscal real D. Pedro Me-
lian y al maestre de campo D. Antonio Verga-
ra. Motivo de grandes disputas fué el nombra-
miento de tales jueces, sosteniéndose por unas 
personas el derecho que para ello tenían los je-
suítas, y la necesidad de que se les alzara pre-
viamente á todo otro paso, la suspensión y el 
despojo; y por otras, el ningún derecho de los pa-
dres á hacer aquel nombramiento. Como la deci-
sión de este punto se remitió á la Audiencia y 
el Sr. Palafox tenia jurisdicción sobre ella, co-
mo su Visitador, la Compañía la recusó y avocán-
dose el conocimiento el Virey, conde de Salva-
tierra, permitió á los Conservadores ejercer su 
jurisdicción, ménos en lo tocante á las licencias 
episcopales. Los Prelados de México y Michoa-
can aprobaron también aquel nombramiento y 
dichos jueces fallaron, contra el Sr. Palafox, la 
restitución y amparo de los jesuítas, la absolu-
ción que se les debía dar de las censuras, y re-



paracion de agravios, injurias, violencias, etc., 
etc., y finalmente, se conminó al Obispo de Pue-
bla con multa de dos mil ducados y excomunión 
mayor. 

¿Qué hizo el Sr. Palafox? 
Desconoció la autoridad de aquellos jueces, y 

prohibió, bajo pena de excomunión, á la juven-
tud de Puebla, que se educaba con los Padres de 
la Compañía, que concurriese á sus colegios. Es-
to, y todas las medidas que se siguieron de una 
y otra parte, á la llegada á Puebla de los comi-
sionados para la publicación del decreto de los 
jueces, causaron graves disturbios, males y es-
cándalos, que seria prolijo enumerar. Cuando el 
vi rey para hacer cesar tamaño conflicto, trató de 
conferenciar en lo privado con todos los intere-
sados, súpose que el Sr. Palafox habia desapa-
recido de Puebla, y entonces el Padre Vclascoy 
los conservadores, aprovechando la ausencia del 
Prelado y la declaración de Sede Vacante hecha 
por el Cabildo, llevaron á cabo la sentencia da-
da contra el Venerable señor. Mas tarde llevó 
éste el negocio á la Santa Sede, y el Sr. Inocen-
cio XI, en su Breve de 14 de Abril de 1648, de-
cidió aquel á favor del Illmo. Sr. Palafox, ó de la 
dignidad episcopal. El consejo de Indias man-
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dó ejecutar el Breve, en lo que todavia hubo gra-
ve oposicion; y el monarca reprobó también el 
nombramiento de los conservadores. 

¿Quién fué promovido por aquella época al 
vireinato ? 

El Illmo. Obispo de Yucatan, D. Márcos de 
Rueda para sustituir al conde de Salvatierra que 
pasó al Perú en 1648, pero aquel Prelado gober-
nó solo unos cuatro meses, pues dejó de existir 
.al comenzar el año de 1649. 

¿Qué personaj 1 vino á reemplazarle? 
D. Luis Enriquez de Guzman, conde de Alba-

deliste, sujeto de buenas prendas para el cargo 
> ûe se le confiaba, como lo acreditó durante su 
gobierno, que entró á servir el 6 de Julio de 165$ 

¿ Hubo algo notable bajp esa administra-
ción ? 

Por el año de 1650 se sublevaron los indios dé 
Tarahumara, y otros, cuyo terrible jefe Teporaca 
hizo muchas matanzas en los españoles de la pro-
vincia de Durango y otras, llevando por todas 
partes el incendio y la guerra con todos sus estra-
gos. Entónces fueron sacrificados varios misio-
neros jesuítas, entre ellos los Padres Cornelío y 
JácomeBacile, hasta que elcapitan NarvaresveiS» 
ció y aprehendió á Teporaca, lo ahorcó en seguí-



da y se estableció la paz en el Valle de Pepi-

gochi y demás pueblos, hácia el año de 1652. 
¿ Cuándo dejó el gobierno el conde de Alba-

deliste? 
El 15 de Agosto de 1653, en que pasó al Pe-

rú, reemplazándole en México D. Francisco Fer-
nandez de la Cueva, duque de Alburquerque. 

¿ Qué sucesos datan de aquella época ? 
La invasión de los ingleses en Jamaica, de 

Cronwel y del apostáta Tomás Gage, confiada al 
almirante Penu, que la emprendieron despues 
de haber sido rechazados en la Española, (1655.) 

¿Qué otra cosa notable tuvo lugar entonces? 
La dedicación del hermoso y gran templo de 

la Catedral de México, al concluirse sus altas y 
magníficas bóvedas, bajo la vigilancia é inspec-
ción del virey que era protector de las artes, co-
mo entendido en ellas. La Catedral asi dedica-
da, no podia sin embargo, abrirse aún al culto. 
Esto aconteció despues, como en su lugar vere-
mos. 

¿Quién fué el sucesor del duque de Alburquer-
que? 

D. Juan de Leiva, conde de Baños y marqués 
de la Cerda, cuya entrada á la capital fué el 16 de 
Setiembre de 1660. ... . . 

¿Qué pasó al año siguiente de su entrada? 
Una grande sublevación hecha por los indios 

de Tehuantepec á causa de las extorsiones del 
alcalde mayor, que costaron muy caro á los es-
pañoles de aquella provincia, y que hubieran si-
do de mayores consecuencias para la Nueva-
España, si la diligencia y tino del Illmo. señor 
Obispo de Oaxaca, D. Ildefonso Cuevas Dáva-
los, no pusieran fin á la sublevación. 

¿Hasta qué tiempo gobernó Leiva? 
Hasta el año de 1664 en que volvió á España. 
¿ Quién fué nombrado para reemplazarle ? 
El Illmo. Sr. D. Diego Osorio y Escobar, 

Obispo de la Puebla de los Angeles, que solo go-
bernó cinco meses. 

¿Por qué? 
Porque en 15 de Octubre de aquel año vino á 

tomar posesion del vireinato D. Antonio Sebas-
tian de Toledo, marqués de Mancera. 

¿Cómo encontró la Nueva-España? 
En estado de gran sosiego y en vía de consi-

derables adelantos de todo género; debido á las 
prudentes medidas de sus predecesores. 

¿Qué calamidad vino á turbar aquel sosiego 
por algún tiempo ? 

Una terrible hambre seguida de una espanto-
36 
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sa epidemia entre los pueblos de Tepehuanes, 
Sierra de Topia, de Tarahumara y Provincia de 
Parras, en cuya calamidad se hizo sentir toda la 
bienhechora influencia de los evangélicos misio-
neros, que aprovechando aquellas tristes circuns* 
tancias en bien de los todavía incultos y fieros 
naturales, los acabaron de convertir á la fé, y 
con ella á los beneficios de la civilización y del 
progreso en todos los ramos. 

¿Qué persona floreció por aquella época de 
adelantamiento ? 

La célebre poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, 
á quien se ha llamado: la " d é c i m a Musa Ameri-
cana" y que habiendo servido de dama de honor 
á la Vireina, entró despues en el monasterio de 
San Gerónimo. Fué hija de D. Pedro de Azbaje: 
nació en San Miguel Nepantla y por sus extraor-
dinarios talentos,"inmensa erudición y excelen-
tes obras, en prosa y verso, fué la admiración 
de los muchos sábios que entonces habia en Mé-
xico, pasando su nombre á la posteridad. 

¿ Qué obras notables se hicieron también en-
tónces ? 

Fundóse^el convento de i^ligiosas Capuchi-
nas; y se abrió en solemnísima dedicación aj 
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culto divino la magnífica Iglesia Catedral, que 
se concluyó por los años de 1667. 

¿Oué habia pasado en la Península? 
El año de 1665 murió el monarca D. Felipe 

IV, y hallándose en la menor edad el heredero 
Cárlos II, gobernaba la reina madre. 

¿ Cuándo regresó á España el marqués deMan-
cera ? 

En 1673, habiendo tenido el dolor de perder 
en el camino á la ex-vireina. 

¿Quién sustituyó al de Mancera? 
D. Pedro Ñuño de Colon, duque de Veraguas 

y descendiente del inmortal descubridor del 
Nuevo-Mundo. El 8 de Diciembre de dicho año 
entró á México el duque de Veraguas. 

¿Qué hizo este funcionorio? 
Nada, porque la muerte, que le sobrecogió á 

los seis dias de llegado á México, lo impidió to-
do cuando la Nueva-España esperaba grandes 
beneficios del anciano Virey. 

¿ Quién entró á sustituirle ? 
El señor Arzobispo de México D. Fr. Payo 

Enriquez de Rivera, de la casa de los duques de 
Alcalá. 

¿Qué se cuenta de su gobierno? 
Que fué uno de los mejores que hubo en Nue-



va-España, porque en él reinó la justicia: pro-
tegiéronse mucho las obras públicas; hiciéronse 
mejoras materiales de la mayor importancia; co-
menzó á acuñarse el oro, administrábanse con 
economía y fidelidad las rentas, etc., etc. 

¿Qué acaeció por entonces? 
Subió al trono español 1). Cárlos II, ya entra-

do en mayor edad, con cuya ocasion hubo gran-
des fiestas <sh México, que fueron turbadas por 
el incendio 'del templo de San Agustín. El Ar-
zobispo acreditó entonces su insigne caridad, co-
lectando personalmente limosnas. 

¿ Por qué cesó el gobierno de ese benéfico va-
ron? 

Por la renuncia que hizo, y á sus reiteradas 
instancias hubo de admitírsele, del vireinato y 
del arzobispado. 

LECCION V. 

El marqués de la Laguna.—Colegio de la Cruz en 

Querétaro.—Agramont y Lorencillo.—Expedi-

ción de Californias.—El conde de Monclova.— 

D. Gaspar de la Cerda.—Sublevaciones de los 

indios.—Los piratas en la Española.—Illmo. Sr. 

Ortega Montafíez.—El conde de Moctezuma y 

de Tida.—El duque de Alburquerque.—Funda-

ción del Colegio Apostólico de Guadahipe en Za-

catecas.—El duque de Linares.—El marqués 

de Valero.—Conquista de Tejas y de Nayarit. 

—El marqués de Casafuerte.—Acertadas me-

didas de su gobierno.—Felipe V. 
m 

l * 
¿Qué personaje vino después del Sr. de Rivera? 
D. Tomás Antonio Manrique de la Cerda, 

snarqués de la Laguna. 
¿Cuándo entró en la capital de Nueva-Es-

paña? 
El 30 de Noviembre de 1680. 
¿A qué se consagró desde luego? 
.A la reconquista de Nuevo-México, que ha* 
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Querétaro.—Agramont y Lorencillo.—Expedi-

ción de Californias.—El conde de Monclova.— 

D. Gaspar de la Cerda.—Sublevaciones de los 

indios.—Los piratas en la Española.—Illmo. Sr. 

Ortega Montafíez.—El conde de Moctezuma y 

de Tida.—El duque de Alburquerque.—Funda-

ción del Colegio Apostólico de Guadahipe en Za-

catecas.—El duque de Linares.—El marqués 

de Valero.—Conquista de Tejas y de Nayarit. 

—El marqués de Casafuerte.—Acertadas me-

didas de su gobierno.—Felipe V. 
m 

l * 
¿Qué personaje vino después del Sr. de Rivera? 
D. Tomás Antonio Manrique de la Cerda, 

snarqués de la Laguna. 
¿Cuándo entró en la capital de Nueva-Es-

paña? 
El 30 de Noviembre de 1680. 
¿A qué se consagró desde luego? 
.A la reconquista de Nuevo-México, que ha* 



bia sido una de las empresas que por medios pa-
cíficos deseaba llevar á cado el prudente virey 
antecesor. 

¿ Qué notable y útil fundación se hizo enton-
ces? 

La del colegio de Propaganda fide en la San-
ta Cruz de Querétaro, cuyo fundador fué el ve-
nerable Padre Fr. Antonio «Linaz de Jesús, na-
tural de la villa de Artá en la isla de Mayorca. 
El Padre Santo, Inocencio XI, en su Breve de 8 
de Mayo de 1682 decretó la erección canónica de 
dicho colegio, aprobando sus constituciones. 

¿Qué otro memorable suceso hubo en aque-
lla época? 

El mas calamitoso para la rica ciudad de Ve-
racruz, esto es, el saqueo que en ella hicieron en 
1683 unos piratas franceses mandados por Nico-
lás Agramont y cierto Lorenzo Jácome, á quien 
el vulgo apellidó Lorencillo, cuyo nombre y fu-
nestas hazañas se han hecho proverbiales en es-
te suelo. 

¿Qué expedición se hizo célebre? 
La de Californias, encomendada en lo políti-

co y militar á D. Isidro Otondo, y en el orden 
religioso, á los infatigables y celosos padres de 
la Compañía de Jesus, que se hallaban por So-

ñora y Sinaloa, y entre los cuales fueron desig-
nados el Padre Kino, que redujo y doctrinó la 
Pimería alta, el Padre Salvatierra, fundador de 
San Francisco Javier, los Padres Juan B. Copart, 
Pedro Matías Gogni, y otros, á todos los cuales, 
pero especialmente á los dos primeros y á los 
Padres Ugarte y Piccolo, se debió la conquista 
y civilización de la Provincia de la Santísima 
Trinidad de las Californias. 

¿Cuándo concluyó la administración del mar-
qués de la Laguna? 

En 16S6, llegando por el 30 de Noviembre de 
mismo año su sucesor, que lo fué D. Melchor 
Porto-Carrero, Lazo de la Vega, conde de Mon-
clova, brazo de plata, como le decia el vulgo, por 
que usaba el brazo derecho postizo, y de aquel 
metal. 

¿Qué recuerdos dejó de su gobierno? 
Aunque éste fué corto, pues no duró ni dos 

años el conde de Monclova, por su prudencia y 
recto juicio fué de todos estimado. En su época 
se fundó la colonia de Monclova en Coahuila 
con ánimo de prevenir las intentonas de los pi-
ratas franceses. 

• i Por qué dejó de Gobernar la Nueva-España ? 
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Porque fué designado para ir á hacerlo en el 
Perú. 

¿ Quién vino á reemplazarle ? 
D. Gaspar de la Cerda, Sandoval, Silva y Men«¡ 

doza, conde de Galve, que llegó á México á me-
diados de Setiembre de 1688. 

¿Qué acaeció en su época? 
Varias sublevaciones de indios en Tlaxcala, 

en Guadalajara y en la misma capital, que lo-
graron apaciguarse no sin haber habido incen-
dios, muertes y otros desastres. Sometióse á D 
Diego de Vargas la provincia de Nuevo-Méxi-
co. Digna también de gloriosa memoria para es-
te virey y para México es la acción contra los 
franceses piratas de las costas de la Española, en 
donde las tropas enviadas por el conde de Gal-
ve pelearon bizarramente, derrotando á aquellos, 
incendiando la madriguera de Guarico, apresan-
do sus buques, etc. 

¿ Cuándo volvió á España el conde de Galve ? 
En 1696, sucediéndole en el vireinato el Illmo. 

.Sr. Obispo de Michoacan D. Juan Ortega Mon-
tañez. Poco duró en el desempeño de su cargo, 
pues habiendo entrado á servirlo en 22 de Fe-
brero tuvo que retirarse de él, el 22 de Diciem-
bre del mismo año, á la llegada del nuevo virey 
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D. José Sarmiento y Valladares, conde de Moc-
tezuma y de Tula, descendiente de la noble es-
tirpe de los antiguos monarcas aztecas. 

¿Cuánto tiempo gobernó el conde de Mocte-
zuma? 

Cuatro años, durante los cuales lo mas digno 
de memoria que acaeció, fué la continuación de 
los grandes y apostólicos trabajos de los misio« 
ñeros jesuítas, en las reducciones de Pimería y 
de California, de que dejamos hecha mención. 
El 4 de Noviembre de 1701 regresó á España 
Sarmiento» y volvió á encargarse del gobierno el 
Illmo. Sr. Ortega y Montañez, ya Arzobispo de 
Méxicp, hasta la venida del nuevo virey, D. Fran-
cisco Fernandez de la Cueva Enriquez, duque de 
Alburquerque y marqués de Cuellar (1702.) 

¿Qué ocurrió en el periodo de la administra-
ción de éste último? 

La fundación del Colegio Apostólico de Gua-
dalupe en Zacatecas, hecha á principios de 1707 
por el Venerable Padre Fr. Antonio Margil;Jr 
la solemne dedicación de la hermosa Colegiata 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 1709. 

¿Quién sucedió en el mando al duque de A l ; 
burquerque? 

D. Fernando de Alencastre Noroña y Silva, 
3 7 



duque de Linares, hácia fines de 1710, en que su 
antecesor se fué para España. En la época del 
gobierno del duque de Lisares se fundó la ciu-
dad de este nombre en Nuevo-León, á cuarenta 
leguas al S. O. de Monterey. Se hizo la paz de 
Utrech entre España é Inglaterra; se mandó una 
expedición que recobrase la provincia de Tejas 
invadida por los franceses, contra los cuales fué 
D. Domingo Ramos, acompañado de misioneros 
de la Cruz y Guadalupe. 

¿ Cuándo dejó el gobierno el duque de Linares? 
En 1716, haciendo entrega de él á D. Balta-

zar de Zúñiga, Guzman, Soto-Mayor y Mendo-
za, duque de Arion y marqués de Valero. El de 
Linares murió en México el año siguiente. 

¿Qué hizo desde luego éste virey? 
Continuar activamente la obra de su predece-

sor, hasta dejar terminada la conquista de Tejas, 
donde tan grandes servicios prestaron los reli-
giosos de Guadalupe. 

¿Qué otro acontecimiento importante hubo? 
La conquista de la Sierra del Nayarit, que se 

halla entre los Estados de Jalisco, Zacatecas, 
Durango y Sínaloa. Tuvo lugar por los años de 
1721 á 1722, habiéndose hecho célebre por su 
prudencia y fidelidad en ajustar y cumplir los. 

tratados respectivos, celebrados entre los naya-
ritas y el marqués de Valero, el jefe de aquella 
tribu, llamado Tonatiuh. 

¿ Qué acaeció al terminarsé la pacificación de 
los nayaritas ? 

Establecióse en aquella Sierra un presidio que 
para perpetuar la memoria del virey, de su nom-
bre se llamó de San Francisco Javier de Valero. 
Otro presidio púsose en Guainamota, y los pa-
dres jesuítas y franciscanos trabajaron con gran 
celo en doctrinar á los indígenas de los nuevos 
pueblos que se formaron. 

¿ Quién gobernó despues del marqués de Va-
lero ? 

D. Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, 
¿ Qué particularidad había en él ? 
Que era criollo, como decían nuestros abuelos, 

pues era natural de Lima, y el primer america-
no que empuñó las riendas del gobierno de Mé-
xico despues de la conquista. 

.¿Cómo se condujo en su gobierno? 
De la manera mas justa, prudente y recta, 

reformando todos los abusos, y arreglando todos 
los ramos de la pública administración. Fundó 
una colonia en Tejas y se dedicó á las mejores 
materiales de México, construyendo entre otros 
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edificios públicos, las casas de Moneda y de la 
Aduana. Murió en la capital el 17 de Marzo de 
1734, despues de merecer de la Corona el honoi 
y la confianza de que se le dejase en el puesto 
que tan bien regía, por espacio de doce años. Fué 
muy sentido por los habitantes de la Nueva-Es-
paña, como quien tantos beneficios había pro-
digado. . 

¿Quién gobernaba en España por ese tiempo. 
Felipe V, por cuya abdicación ocupó el tro-

no Luis I, que murió á poco tiempo (en 1724), 
y, volvió á tomar el cetro aquel monarca. 

LECCION VI. ' 

El Illmo. Sr. Bizarrony Eguiarreta.—Epidemia 

del Matlazahuatl.—El duque de la Conquista. 

—La Audiencia.—D. Pedro Cébrian y Agus-

tín.—Principio de la reducción de Sierra-Gor-

da. D. Juan Francisco Güernes de Horcasitas, 

primer conde de Revillagigedo.—Su carácter.— 

Sucesos de su gobierno. — El marqués de las 

Amarillas.—Su honrada conducta—Su muer-

te.—Gobierno de la Audiencia.—D. Francisco 

Cagigal de la Vega.—Cárlos III.—El marqués 

de Cruillas.—Jura de Carlos I I I y otros suce-

sos notables. 

¿ Quién tomó el mando al morir el marqués de 
Casafuerte ? 

El Illmo. Sr. D. Antonio Bizarron y Eguiarre-
ta, Arzobispo de México, designado para el ca-
so en el pliego cerrado (á que llamaban de mor-
taja), que laCorona había enviado al efecto, según 
la costumbre establecida. 
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¿Qué infausto suceso tuvo lugar en ese tiempo? 
Desarrollóse la terrible y asoladora epidemia, 

de cuyos estragos no ha podido aun borrarse la 
memoria en este país, y que en lengua mexica-
na fué llamada "matlazahuatl." En México no 
fueron bastantes los hospitales que ya existían 
y otros muchos que se abrieron, para asistir á 
tantos enfermos. Muchos pueblos acabaron; las 
dos terceras partes de los habitantes de Nueva-
España, sucumbieron; víctimas de su celo y ca-
ridad murieron también muchos sacerdotes, y 
médicos, entre aquellos el Padre Martínez, je-
suíta. El Arzobispo virey, multiplicó los gran-
des y oportunos auxilios de su caridad; y por 
último, en tan triste y solemne ocasion se pro-
clamó á la Santísima Virgen de Guadalupe pa-
trona de la ciudad de México. Acaeció ésto en 
el memorable año de 1737-

¿Cuándo llegó á México el nuevo virey? 
El 17 de Agosto de 1740, siéndolo D. Pedro 

Castro Figueroa y Salazar, duque de la Conquis-
ta y marqués de García Real, que duró solamen-
te un año en el gobierno, pues el 22 de Agosto 
de 1741 falleció en México. 

¿Quién gobernó provisionalmente? 
La Audiencia, que presidia el oidor decano D. 
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Pedro Malo, hasta que el 3 de Noviembre de 
1742 vino á hacerse cargo del vireinato D. Pe-
dro Cebrian y Agustín, conde de Fuenclara. 

¿Qué se hizo bajo la administración de éste 
personaje ? 

Comenzóse la reducccion del gran territorio 
que abraza la Sierra Gorda. La empresa se con-
fió al coronel D. José de Escandon, fundador de 
Xalpan, y á los padres misioneros, cuyo presi-
dente fué el insigne apóstol Fr. Junípero Serra. 

¿ Hasta cuándo duró en el poder en conde de 
Fuenclara ? 

Hasta el año de 1746 en que por el mes de 
2 alio le sucedió D. Juan Francisco Güemes y 
Horcasitas, primer conde de Revillagigedo y go-
bernador que había sido de la Habana. 

¿A qué consagró de preferencia su atención? 
Al aumento de las rentas reales que hizo cre-

cer considerablemente no menos que al engran* 
decimiento de su propia hacienda, mezclándose 
en especulaciones que no estaban en consonancia 
con su elevado carácter y le acusan de codicioso. 

¿Qué ocurrió durante su gobierno? 
El coronel D. José Escandon, de quien hemos 

hablado, acabó de colonizar la provincia de Nue-
ve-Santander, que forma parte del Estado de 



i 296 TIRSO R . CORDOBA. 

Tamaulipas y de la cuál fué nombrado goberna-
dor dicho jefe. 
, ¿ Qué otras cosas se refieren de aquella época? 
j El fallecimiento de Felipe V á quien sucedió 
en el trono español D. Fernando VI hijo de 
aquel. Al nuevo soberano instó el conde de Re-
villagigedo para que le relevase del cargo, en el 
que habia hecho tan gran caudal; D. Fernando 
lo reemplazó, en efecto, con D. Agustin de Ahu-
mada y Villalon, marqués de las Amarillas, que 
Se habia distinguido en las guerras de Italia y 
llegó á México el 10 de Noviembre de 1755. 

¿ Qué conducta observó este virey ? 
La contraria de su antecesor, cuyos abusos y 

especulaciones trató eficazmente de corregir, no 
ménos que de atender á los diversos ramos de la 
administración pública, á pesar de lo quebranta-
d o de su salud. Murió por fin, en Cuernavaca el 
3 de Enero de 1760, en un segundo ataque apo-
plético, dejando á su viuda la marquesa en una 
situación tal, que tuvo que apelar mientras con-
siguió volver á España, á la generosidad de las 
personas que la auxiliaron recordando la inte-
gridad y honradez de su esposo. 

¿Quién gobernó á continuación? 
Hízose la Audiencia cargo del poder, y lo ejer-

ció hasta el 28 de Abril de dicho año de 1760, 
en que, con calidad de interino, entró al vireina-
to D. Francisco Cagigal de la Vega, Duró éste 
unos cuantos meses, no pudiendo en ellos hacer 
otra cosa sino algunas obras de Policía, como las 
que ejecutó en la plaza mayor de México. En 
ello se ocupaba cuando vino el propietario, nom-
brado por el nuevo monarca D. Cárlos III , que 
hacia poco tiempo (1759) habia subido al trono. 

¿Cómo se llamaba dicho virey? 
D. Joaquín de Monserrat, marqués de Crui-

llas, que comenzó á funcionar el 6 de Octubre 
de 1760. 

¿ Qué hubo durante su gobierno ? 
La solemne proclamación ó jura de Cárlos I I I í-

la invasión de los ingleses en Cuba; la subleva, 
cion de indios yucatecos; la inundación y saqueo-
de Guanajuato; y la célebre Visita del Lic. D~ 
José de Galvez, hombre severo que corrigió mu-
chos abusos, y aumentó el tesoro real con el es-
tanco del tabaco. En 1766, siendo ya víctimas 
los padres jesuítas de la calumnia y de la envi-
dia, el Padre Provincial Francisco Cevallos re-
nunció todas las misiones que la Compañía te-
nia á su cargo. 



LECCION VIL ! 

El marqués de Croix.—La expulsión de los 

Jesuítas. 

¿Quién gobernó la Nueva-España despues del 
marqués de Cruillas? 

D. Carlos Croix, marqués de Croix, que tomó 
posesión del vireinato el 22 de Agosto de 1766. 

¿ Qué suceso memorable hubo durante su go-
bierno? 

La expulsión de los padres de la Compañía 
de Jesús. 

¿ Qué causa la motivó ? 
Se ha creido que la política suspicaz de los so-

beranos europeos, falsamente alarmada por quie-
nes se empeñaban en suponer amenazados los 
intereses y existencia de los tronos; á la vez que 
la codicia de los cuantiosos bienes de los jesuí-
tas y la envidia de su universal influjo y de sus 
esclarecidas glorias literarias, determinaron la 

extinción de tan célebre instituto, que por tres 
siglos habia sido el mas inexpugnable baluarte 
del catolicismo contra los errores de los protes-
tantes y de la incredulidad. Pero la verdadera 
causa fué el odio ó. la Iglesia católica, que en 
aquella época, y por medio de tan esforzados 
campeones, llevaba tan adelante los progresos de 
una civilización opuesta á las miras de sus ad-
versarios. Estos venian preparando la Revolu-
ción: el catolicismo proclamaba y establecía la 
paz de los pueblos. Y lo que el protestatismo 
no pudo lograr en lucha abierta y encarnizada, 
vino á conseguirlo por la hipocresía de los filó-
sofos y jansenistas, que se coligaron para dar el 
golpe, con los reyes y los magnates, y aun con 
algunos príncipes de la misma Iglesia. 

¿Quiénes tomaron el principal participio en 
esas maquinaciones? 

El primero que se precipitó en tan funesto 
abismo, fué José, rey de Portugal, instigado por 
Sebastian Carvalho, marqués de Pombal, enemi-
go de la Iglesia, y que mantenía relaciones con 
los filósofos que acaudillaban el movimiento an-
ti—católico. En Francia llevóse á cabo la obra por 
Luis XV, merced á los manejos del duque de 
Choiseul, de la marquesa de Pompadour y del 



Parlamento, que extinguió la Compañía, confis-
cando sus bienes, y proscribiendo á los padres. 
Siguió en España el rey Cárlos I I I , arrastrado 
por los consejos del volteriano conde de Aranda, 
y por las intrigas de éste, el duque de Alba, y 
otros, que obligaron al Consejo de Castilla á fa-
llar en contra de los jesuítas. El rey firmó la ór-
den para que el de Aranda dispusiera la extin-
ción de la Compañía. 

¿Qué hizo el ministro entonces? 
Circuló la real órden á todos los gobernado-

res, vireyes, presidentes y audiencias de los do-
minios españoles, mandándola en triple pliego 
cerrado y sellado, ordenando en el segundo, que 
el tercero no fuese abierto hasta el día que en el 
se señalaba, lo que tenía por objeto que el gol-
pe se diese en un mismo dia á todas la casas de 
los Padres. Para España se señaló el 31 de Mar-
zo y para México el 2$ de Junio de 1767. 

¿Ejecutóse así en la Nueva-España? 
Al pié de la letra. En la madrugada del 25 de 

Junio, intimóse á una misma hora el decreto de 
expulsion á todos los jesuítas que existían en el 
país. Los vasos sagrados, paramentos de las Igle-
sias, archivos, bibliotecas y, en suma, todos los 
bienes muebles y raíces de la Compañía, fueron 

. • . '• f -

inventariados y confiscados. Redújose á prisión 
á los jesuítas y sin exceptuar ancianos ni enfer-
mos, de los cuales murieron treinta y cinco en el 
país y otros varios en la Habana, se les obligó 
á emprender el viaje el 24 de Octubre en núme-
ro de cuatrocientos y tantos, que llegaron á Cá-
diz á fines de Marzo de 1768 y de allí salieron 
para Italia. En los Estados Pontificios permane-
cían juntamente con los demás Padres de Espa-
ña, Portugal y Francia, cuando la violencia y las 
intrigas hicieron que el Padre Santo, Clemente 
XIV, (Lorenzo Ganganelli,) firmara el Breve 
que extingió la Compañía. 
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LECCION VIIL 

D. Antonio María de Bucareli.—Beneficios y me-

joras que hizo.—Sil muerte.—La Audiencia de 

México. — D. Martin Mayorga. — Epidemia 

de las viruelas.—Academia de bellas artes.— 

Los enemigos de Mayorga.—D. Matías de Gal-

vez.—La Audiencia.—D. Bernardo de Galvez. 

—Plaga del hambre.—Conducta del virey.— 

Palacio de Chapultepec.—Gratitud popidar. — 

Manejos de los enemigos de Galvez.—La Au-

diencia.—D. Manuel A ntonio Flores.—Muerte 

de Carlos I I I . 

¿Hasta que tiempo gobernó el marqués de 
Croix? 

Hasta el año de 1771, en que por el 2 de Se-
tiembre entró á sucederle D. Antonio M. de Bu-
careli y Ursúa. 

¿Que hizo éste Virey? 
Muchas cosas útiles, que han hecho se conser-
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ve la memoria de su benéfico autor, en la grati-
tud de los mexicanos. 

¿Cuáles fueron las principales? 
La reforma en la acuñación de la moneda, en 

cuya casa, y en la maquinaria respectiva gastá-
ronse crecidas sumas: el establecimiento del 
Monte de Piedad costeado por la munificencia 
y acendrada caridad del Sr. Conde de Regla, 
D. Pedro Romero de Terreros, quien dió para 
ello trescientos mil pesos, fundándose dicho es-
tablecimiento en la casa de San Pedro y San 
Pablo, que habia sido de los jesuítas: el Hospi-
cio de Pobres, á cuya fundación cooperó el Illmo. 
Sr. Arzobispo Núñez de Haro: el fomento del 
Hospital de San Hipólito: el establecimiento de 
una línea de Compañías Presidíales, que, con un 
éxito que en vano se ha buscado despues, con-
tuvieron á los bárbaros en la frontera: la pro-
tección á la minería, que en esa época floreció 
sobremanera: grandes mejoras materiales, como 
la del Paseo, que, del nombre del ilusrre perso-
naje, se llamó de Bucareli, y otros muchos bene-
ficios 

¿Qué fué de es'te gobernante justo y recto? 
Murió en la capital el 9 de Abril de 1779, des-

pues de gobernar ocho años. Su cadáver fué 



sepultado en la Colegiata de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de cuya imágen fué el virey devotí-
simo, lo que acreditó por sus cuantiosas limos-
nas y especialmente por el legado que hizo al 
Santuario de seis estatuas de plata que se hallan 
en la balaustrada ó crujía de aquél. 

¿Quién gobernó en seguida? 
La Audiencia de México, en tanto que venía 

el Presidente de la de Guatemala, D. Martin 
Mayorga, que era el virey designado en el plie-
go que se encontró y abrió á la muerte de Bu-
careli. Mayorga tomó posesión el 24 de Agosto 
de 1779. 

¿Qué hizo Mayorga en su gobierno interino? 
A pesar de las muchas y graves dificultades 

con que tuvo que luchar, entre otras, la de pre-
pararse á la defensa de un ataque de los ingle-
ses, á quienes se había declarado la guerra por 
España, y la aparición de la terrible y asoladora 
epidemia de las viruelas; el virey trabajó cuanto 
pudo por la prosperidad de México, y sin hacer 
caso de los envidiosos y detractores. A sus ge-
nerosos esfuerzos débese la instalación de la Aca-
demia de Bellas Artes, denominada "de San 
Carlos," en honor del monarca que á la sazón 
regía los destinos de Castilla. 

¿ Qué sucedió al fin ? 
Que los enemigos de Mayorga lograron se le 

quitase el mando que tantos sinsabores le causó, 
hasta la muerte misma, según se ha creído, cosa 
que le sobrevino al regresar á su patria, y antes 
de tener el gusto de desembarcar en el puerto de 
Cádiz. 

¿Quién le reemplazó? 
D. Matías de Galvez, que tomó las riendas del 

gobierno en 28 de Abril de 1787. Era el de Gal-
vez dado á la vida sencilla, pacífica y laboriosa 
de los campos, é incapaz por lo mismo de des-
empeñar con la dignidad de un cortesano los al-
tos empleos que el favor de un hermano le ha-
bía conseguido: con todo, hizo cosas dignas de 
memoria, protegió las Bellas Artes, impulsando 
la nueva Academia, reedificó el Palacio ó Cas-
tillo de Chapultepec, y emprendió otras mejoras 
importantes. 

¿Cuándo acabó su gobierno? 
El 3 de Noviembre de 1784, en que murió en 

México con gran sentimiento de todos los habi-
tantes, apreciadores de sus virtudes. 

¿Quién ejerció luego el mando? 
La Audiencia, hasta 17 de Junio de 1785, en 

que entró á gobernar D. Bernardo de Galvez, hi-
3 9 



jo del anterior virey y sobrino del marqués de 
Sonora. Habia sido gobernador de la Habana y 
granjeádose el favor del rey Cárlos III , por sus 
acciones militares contra los bárbaros de Chihua-
hua, y despues contra los ingleses invasores de 
la Florida. 

¿Qué memorias quedan de este funcionario? 
Entre otras, la de haber remediado las graves 

necesidades que aquejaron al pueblo durante la 
terrible plaga del hambre que sobrevino por los 
años de 1785 á 1786, á causa de la pérdida ge-
neral de las cosechas. También distinguióse este 
virey por su caridad y por las medidas benéficas 
que tomó para calmar los estragos de la epide-
mia, que siguió al hambre en 1786. 

¿Qué otra cosa hubo en su época? 
Se concluyó la grandiosa y bella obra del Pa-

lacio de Chapultepec, é hiciéronse otras mejoras 
muy útiles. 

¿Qué resultó de la conducta dod virey? 
Que el pueblo todo le consagrase su mas sin-

cera y afectuosa adhesión, la cual iba tomando 
mayores creces, á medida que el joven Galvez se 
mostraba mas popular. Esto le acarreó sin em-
bargo el desafecto de no pocos envidiosos, y de 
la Corte, donde se hizo valer la especie de que, 

el virey trataba de alzarse con el reino. Las amar-
guras que estos manejos atrajeron al virey fue-
ron tales, que se cree originaron su prematura 
muerte, acaecida en Tacubaya el 30 de Noviem-
bre de 1786. 

¿ Quiénes gobernaron en seguida ? 
Primero la Audiencia, y despues el Illmo. Sr. 

D. Alonso Núñez de Haro y Peralta, Arzobispo 
de México, que duró en el gobierno solamente 
hasta el 18 de Julio de 1787, en que vino el nue-
vo virey D. Manuel Antonio Flores. 

¿ Qué aconteció en su época ? 
Murió el rey D. Cárlos III , cuyo reinado fué 

oscurecido en su gloria por la expulsión de los 
jesuitas. 

¿Qué hizo el virey Flores? 
Consagróse con empeño á la organización del 

ejército y mejora de los presidios fronterizos, é 
impulsó los adelantos de las ciencias y artes. 

¿Por qué dejó el puesto? 
Por renuncia que de él hizo, y le fué admitida. 



308 TIRSO R. CORDOBA. 

LECCION IX. 

El segundo conde de Revillagigedo.—Su carácter. * 

—Obras estables que hizo.—Asesinato dé Don-

go.—El marqués de Branciforte.—Su conducta. 

—Su remocion.—D. Miguel J . de Azanza.— 

Medidas que tomó.—D. Félix Berenguer de 

Marquina.—Estatua de Carlos IV.—Conspira-

ron de Guadalajara. 

¿Quiénfuénombradoparareemplazar áFlores? 
El segundo conde de Revillagigedo, D. Juan 

Vicente Güemes Pacheco, que tomó posesion del 
mando el 17 de Octubre de 1789. 

¿Qué clase de gobernante fué Revillagigedo? 
Uno de los mas justificados, inteligentes, ac-

tivos y probos que tuvo la Nueva-España. 
¿ Qué cosas notables hizo ? 
Moralizó sobremanera la administración da 

justicia, dictando á la vez medidas muy acerta-
das para la represión de los delitos, por medio 

» 
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de una bien organizada policía y por las mas sá-' 
bias disposiciones para el buen gobierno de sus 
subordinados: reformó la ciudad y púsola á la al-
turadelasgrandes capitales cultas, mandandoque 
3e aseara é iluminara debidamente y reponiendo 
sus empedrados y banquetas; dió impulso y alien-
to á los estudios científicos, señalando premios 
á los cursantes de la escuela de Botánica; lleva-
do de su caridad y celo para con los pobres, tra-
tó de fundar un Monte de Piedad, en que se re-
cibiesen prendas de menor valor de tres pesos, 
y que se abriera á horas extraordinarias, proyec-
to benéfico, que no acogió la Corte de Madrid : 

reparó los principales caminos que conducen á 
la capital: favoreció el tráfico mercantil estable-
ciendo el correo bisemanal de México á las pro-
vincias: hizo que se observasen las ordenanzas 
relativas á la tala de montes, y dictó otras mu-
chas y benéficas providencias que le han gran-
jeado las bendiciones de la posteridad. Muchos 
rasgos de su ingenio, rectitud y nobleza refiéren-
se todavía con admiración y general aplauso. 

¿ En qué ocasion dió primero á conocer sus al-
tas prendas? 

En el trágico y memorable suceso del asesina, 
to del rico negociante español D. Joaquín Don^ 



go. Dos españoles y un mexicano perpetraron 
ese horroroso crimen, introduciéndose en la casa 
de Dongo, calle de Cordobanes núm. II, la no-
che del 23 de Octubre de 1789, es decir, seis dias 
despues de haber entrado al gobierno de Revi-
llagigedo. Dongo habia salido en coche con su 
cochero y su lacayo. Los asesinos fingiéndose 
ministros de la autoridad, penetraron en la casa 
y dieron muerte á nueve personas: al volver Don-
go, sufrió con'sus dos mozos la misma infeliz 
suerte. Los asesinos fracturando las cajas, roba-
ron cuanto pudieron, llevándose en el mismo co-
che de Dongo, dinero y alhajas. Al dia siguiente 
supo el virey el caso: la ciudad entró en gran 
consternación: mas de tal suerte se trabajó en la 
causa y tan activas y acertadas fueron las órde-
nes del celoso Revillagigedo, que á los catorce 
dias, esto es, el 7 de Noviembre fueron ahorca-
dos en la plaza mayor los reos Aldama, Quinte-
ro y Blanco. 

¿ Quién sustituyó á Revillagigedo en el mando? 
El marqués de Branciforte, D. Miguel de la 

Grúa Talamanca, cuñado del célebre ministro 
Godoy. Llegó Branciforte á Veracruz el 15 de 
Junio de 1794 y el 11 de Julio á la Villa de Gua-
dalupe, donde recibió el bastón. 

¿Qué conducta siguió Branciforte? 
Contraria á la de su ilustre antecesor, á quien 

acusó y ocasionó graves disgustos. Branciforte 
defraudó, con grande escándalo, los derechos fis-
cales, hizo tráfico de los empleos públicos, pros-
tituyó la administración, y se dejó arrastrar in-
considerado por el afán de enriquecerse á toda 
costa. Cuando el año de 1796 se declaró la guer-
ra entre los ingleses y españoles, Branciforte tu-
vo ocasion de satisfacer su codicia vendiendo 
muchos grados militares; al propio tiempo halló 
modo de salir de la capital, donde nadie le que-
ría para ir á situarse con sus milicias en Oriza-
ba, alegando la seguridad de las costas. 

¿ Qué resultado trajeron estos manejos á Bran-
eiforte ? 

Que la Corte le removiese de su empleo, y se 
nombrase para desempeñarlo á D. Miguel José 
de Azanza, que entró á gobernar por el mes de 
Mayo de 1798. 

¿Qué medidas tomó? 
Licenció la mayor parte del ejército levanta-

do por Branciforte; procuró el aumento y segu-
ridad de Californias, y dictó sábias y oportunas 
providencias para el desarrollo de la industria 
de tejidos del país. 



¿Cuánto tiempo duró Azanza en el vireinato? 
Solamente dos años, á pesar de sus acredita-

das virtudes, y de los deseos de los mexicanos. 
El 29 de Mayo de 1S00, vinoá sustituirle el jefe 
de escuadra D. Félix Berenguer de Marquina, 
de cuyos escasos talentos se tenia noticia, y por 
cuya causa no fué recibido con aceptación. 

¿Qué se hizo en su época? 
La fundición de la magnífica estatua ecuestre 

de Cárlos IV, obra del célebre artista D. Ma-
nuel Tolsa (2 de Agosto de 1802.) 

¿ Qué hecho notable llamó entonces la públi-
ca atención? 

El de haberse descubierto una conspiración 
tramada en Guadalajara contra el gobierno es-
pañol, y que puede tenerse como los primeros 
pasos en favor de la independencia. Se ha su-
puesto que el plan de esa abortada revolución, 
iniciada por los pueblos del Sur. consistia en in-
dependerse, y nombrar por monarca á un indí-
gena de Tepic, llamado Mariano. También por 
entonces, y por sospechoso de revolucionario, 
púsose preso á un tal Simón Mendez, empleadc. 
en la Catedral de Guadalajara. 

LECCION X. \ 

D, José Iturrigaray.— Conducta qué observó.— 

Conjuración del partido europeo.—D. Gabriel 

de Yermo.-—Suerte que corrieron el Virey y sr¿ 

familia.—D. Pedro Garibay.—Illmo. Sr. Li-

zana y Beaumont. —Agitación de los ánimos 

por la independencia.— Conducta del Sr. Liza-

na. — Precipítanse los acontecimientos por la. 

anarquía de la Península.—El clero mexicano 

toma parte activa en la independencia.— Cons-

piración de Valladolid.—Los Sres. Michelena 

y otros son aprehendidos por medio de Itur bi-

dé.—La Audiencia.—D. Francisco favier Ve-

negas. 

¿For qué se separó Marquina del gobierno? 
Por un desaire que le corrió la Corte, repro-

bando la medida que él había tomado de desti-
tuir á un empleado en la Lotería, lo que hizo á 
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Marquína renunciar el mando. Este recayó en 
D. José de Iturrigaray, que tomó posesion el 4 
de Enero de 1803. 

¿Cómo fué recibido por los mexicanos? 
Con generales muestras de simpatía, viéndo-

se la diferencia de trato entre el nuevo virey y 
su antecesor; pero aquel afecto se trocó á muy 
luego en grande impopularidad para con las cla-
ses europeas, en desconfianzas cada vez mas cre-
cientes, y por fin, en una animadversión que es-
talló contra Iturrigaray y su familia. 

¿ A qué se debió todo esto ? 
A la conducta misma del virey: pues á poco 

de haberse hecho cargo del gobierno y cuando 
todos se prometían de su consagración á los ra-
mos de la riqueza pública, especialmente de las 
minas, una era de bienestar, el virey comenzó ¿ 
dar muestras de que mas le preocupaban sus 
propios intereses, y la idea de satisfacer la am-
bición y la codicia, á favor de la crisis por que 
atravesaba el Gobierno de Madrid con Cárlos 
IV al frente, con Godoy por su ministro y con 
Napoleon por enemigo. 

¿ Por qué decis que Iturrigaray se aprovechó 
de esas circunstancias? 

Porque comenzó á especular de una manera 

indigna, primero, con el repartimiento del azo-
gue á precios exhorbitantes; despues sacando 
grandes ganancias de la enagenacion de capita-
les de obras pías que fueron consolidados por la 
real cédula de 26 de Diciembre de 1804 y por 
todas las demás imprudentes medidas que el vi-
rey y su esposa desplegaron para enriquecerse á 
costa del país. 

Pero ¿ cuál fué el suceso más ruidoso y tras-
cendental de entonces? 

El movimiento ó conjuración que el partido 
europeo levantó contra el virey, á fin de lanzarlo 
del vireinato, ántes que pusiera en ejecución lo 
que se creia, y era: aprovechar la situación de Es-
paña, donde habian entrado las tropas de Napo-
leon, para alzarse con el gobierno de México. 

¿Quién encabezó dicho movimiento? 
Un acaudalado é influyente español llamado, 

D. Gabriel de Yermo. Era la noche del 25 de Se-
tiembre de 1808. Yermo, acompañado de 300 
hombres en':ró en el palacio vireinal y sorpren-
dió á Iturrigaray y su familia. El virey y sus hi-
jos fueron llevados presos á la Inquisición, en' 
tregándolos al inquisidor Prado, y á la vireina se 
la puso en el convento de San Bernardo. Las 
personas que se habian mostrado afectas á la in-



dependencia de México, en la coyuntura de la 
usurpación del capitan del siglo y que formaban 
causa con el virey, desde la abdicación de Cárlos 
IV, y proclamación de Fernando VII , fueron 
también reducidas á prisión. Contábanse entre 
ellas los licenciados Azcárate y Verdad, el Abad 
de Guadalupe, Dr. Cisneros, el Canónigo Beris-
tain, Fr. Melchor Talamantes y otros. El virey 
y su familia fueron llevados á San Juan de Ulúa 
y de allí á España. 

¿Quién siguió gobernando despues de la pri-
sión de Iturrigaray? 

El mariscal de campo D. Pedro Garibay, que 
fué nombrado por una junta compuesta de la 
Audiencia, del Prelado metropblitano, y otras 
autoridades, despues de haber declarado la des-
titución de Iturrigaray. 

¿Cuánto tiémpo duró el virey así nombrado? 
El corto espacio trascurrido hasta el 19 de Ju-

lio de 1809, en cuyo dia se hizo cargo del vireí-
nato el Illmo. Sr. Arzobispo D. Francisco Ja-
vier de Lizana y Beaumont, por nombramiento 
de la junta central española, una de las que se 
organizaron en la Península durante la invasión 
de los franceses, prisión del rey Fernando V i l 
y gobierno intruso de José Bonaparte. 

¿Qué habia hecho Garibay? 

Nada notable podia hacer, atendida su cansa-
da edad, y el estado de agitación en que se en-
contraban los ánimos, por el pensamiento de la 
independencia, que se habia hecho general, y á 
que tanto ayudaban las críticas circunstancias 
del gobierno español. Objeto de todas las con-
versaciones, y muchas demostraciones alarman-
tes, era la próxima realización de aquella idea, 
y el virey trataba en vano de contener sus avan-
ces con medidas de rigor. 

¿Y el Sr. Lizana qué hizo? 
Calmó algún tanto la efervecencia de los áni-

mos, por medio de su carácter blando y concilia-
dor, y apoyado en el respeto y ascendiente que le 
granjearon sus virtudes. 

¿ Qué acabó de precipitar en México la insur-
rección ? 

Las frecuentes exacciones de dinero que de-
cretaban las juntas políticas españolas, como la 
que mandó hacer la de Sevilla exigiendo veinte 
millones de pesos; la medida contra producente 
de la misma junta, que otorgó á los americanos 
facultad de nombrar sus diputados á las Cortes 
españolas; la anarquía que reinaba en la penín-
sula; y por último, el deseo de conservar la re-
ligión católica, apostólica, romana, que se creyó 
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amenazada por la invasión de los franceses y sus 
doctrinas. Esto hizo que tantos hombres de pa-
triotismo y religiosidad, muchísimas personas in-
fluyentes, con especialidad del clero mexicano, 
tomasen parte activa en una empresa que se te-
nia por sagrada; pero que no pudiendo ser acep-
tada por los españoles, determinó una sangrien-
ta, larga y asoladora lucha. En Valladolid se 
descubrió una conspiración, y fueron aprehendi-
das varias personas complicadas en ella. Acae-
ció esto en Diciembre de 1809. 

¿Quiénes fueron las personas que tomaron 
parte en la conspiración referida? 

D. José Mariano y D. Nicolás Michelena, el 
cura D. Manuel Ruiz de Chavez, el Lic. Soto 
Saldaña, D. Mariano Quevedo, y otros, á quienes 
mandó aprehender D. José Alonso de Terán por 
•medio de D. Agustín de Iturbide. 

¿Por qué fué separado del mando el Sr. Lizana? 
Por que los comerciantes europeos establecidos 

en México lo solicitaron así de la Junta de Cádiz, 
al ver que las medidas del Prelado no bastaban 
á sofocar el naciente, pero ya amenazador fuego 
de la revolución. Dicha Junta, que gobernaba con 
la Regencia ya establecida en la Península, nom-
bró virey al teniente coronel D. Francisco Javier 
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Venegas y mientras venia éste á Nueva-España, 
la gobernó la Audiencia, presidida á la sazón por 
D. Pedro Catani. Venegas recibió el mando en 
la Villa de Guadalupe el 13 de Setiembre de 
1810 y el dia siguiente hizo su solemne entrada, 
en la Capital. 

FGITO EMETERIO 
VALVERDE Y TELLEZ 
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CUARTA PARTE. 

(Independencia mexicana y sucesos posteriores hasta 
nuestros dias.) 

LECCION I 

Centro de los trabajos en favor de la insurrección. 
—El corregidor Domínguez y su esposa.—fini-
tas de Querétaro.—D. Ignacio Allende.—Idea 
de poner al frente de la revolución á un eclsiás-
tico.—D. Miguel Hidalgo y Costilla.—Precipí-
tase el movimiento y por qué causa.—Conducta 
del corregidor y de la señora su esposa.—Prisión 
de estos.—Marcha Allende á Dolores.—Le si-
guen Aldama y Perez.—Sucesos del 15 y 16 de 
Setiembre de 1810.—Noticias sobre Hidalgo y 
Allende, 

¿ Cuál era el centro de los trabajos en favor d? 
la insurrección? 



La ciudad de Querétaro, donde contaba aque-
lla con el apoyo del corregidor D. Miguel Do-
mínguez y de la señora su esposa, D?- María Jo-
sefa Ortiz. Domínguez era de grande influjo y de 
vastos conocimientos; habia trabajado con ardor 
por librar al país de las medidas vejatorias de 
Iturrigaray, lo que le valió ser destituido del em-
pleo, en el que fué repuesto; con el mayor sigí" 
lo consagróse á activar el movimiento revolucio-
nario, cuyo plan se fraguaba en las juntas habidas 
en aquella ciudad. A ellas concurrieron los ca-
pitanes del regimiento de la reina, D. Ignacio 
Allende, D. Juan Aldama y D. Mariano Abaso-
lo, el capitan del regimiento de Sierra-gorda, D» 
Francisco Lanzagorta é Incháurregui, el capitan 
del regimiento de Celaya, D. Joaquín Arias, D. 
Epigmenio y D. Emeterío González, y otros mu-
chos particulares, entre los que figuraban varios 
eclesiásticos. 

¿Quién habia organizado esas juntas? 
D. Ignacio Allende, que era el alma de ellas, 

y habia arreglado perfectamente el plan que de-
bía seguirse para llevar á cabo la independeiicia 

por medio de un levantamiento simultáneo y ge-
neral, después del cual, si el éxito era favorable, 
se debia resolver en México la forma de gobier-

no que habia de adoptarse sin exterminar á los 

españoles. Allende fué designado como generalísi-
mo para abrir la campaña. 

¿ Por qué se cambió esta resolución ? 
Por que D. Felipe González, grande amigo de 

Allende, hizo la proposicion, que fué acogida con 
aplauso, de: "que un eclesiástico de saber y res-
petabilidad apareciese como principal caudillo 
de la insurrección, para que el pueblo mexicano 
viese que el movimiento no atacaba el órden re-
ligioso." 

¿Qué resultó de aquí? 
Que Allende mismo propuso para tan difícil 

encargo al Sr. cura párroco del pueblo de Dolo-
res, D. Miguel Hidalgo, que á sus vastas y bue-
nas relaciones, unía las dotes de sus talentos, el 
influjo que ejercía en su parroquia por los bene-
ficios que allí habia hecho y otras circunstancias 
que determinaban dicha elección como la más 
acertada, Allende no paró aquí, sino que perso-
nalmente fué á ver á Hidalgo y á manifestarle lo 
acordado. 

¿ Cuándo debia tener lugar el movimiento eri 
favor de la independencia ? 

El 19 de Octubre de 1810. 
¿Por qué se verificó ántes? 



Porque habiéndose descubierto la conjuración 
por D. Mariano Galvan,' secretario de la junta 
de Querétaro, y por el capitan D. Joaquín Arias, 
al propio tiempo que en Guanajuato Garrido de-
nunciaba al Cura Hidalgo ante el intendente 
Riaño; comenzó á vigilarse á los conjurados y 
se dictó orden de prisión contra Allende y Al-
dama, que se hallaban en S. Miguel el Grande 
y contra el Párroco de Dolores. Allende inter-
ceptó la orden, y por lo mismo no pudo ejecu-
tarla el subdelegado de San Miguel; y parece 
que á consecuencia de estos sucesos se trató de 
efeetuar el movimiento en la noche del 13 de 
Setiembre. 

¿Qué ocurrió entonces? 
Que un español apellidado Bueras, denunció 

tal proyecto al Cura de Querétaro Dr. Gil de 
León, y éste dió parte de todo al corregidor Do-
mínguez. El comandante García Rebollo había 
sido también avisado por Bueras, quien descu-
brió á la vez el participio que en la conjuración 
tenia el propio corregidor. 

¿Qué hizo en aquel trance? 
Para alejar la idea de aquel participio, tuvo 

que proceder contra los conspiradores no obs-
tante ser de su bando: en la noche citada dió 

aviso á su esposa de lo que pasaba, y la encerró 
en su casa para impedir que saliera á compro-
meterse en aquellos graves sucesos. En seguida 
el corregidor acompañado del escribano Domín-
guez, y de algunos soldados de García Rebollo, 
se dirigió á la casa de Épigmenio González, á 
quien habría salvado mas bien que aprehendi-
do, si el astuto escribano no comprendiera las 
intenciones del corregidor, por la manera con 
que ejecutaba la medida, queriendo dar la voz 
de alarma á González, llamando á la puerta. Im-
pidiólo el escribano hasta que no se puso guar-
dia en la azotea: cateóse la casa, y cuando el 
corregidor se contentaba con una ojeada super-
ficial, el escribano hizo mas escrupuloso registro, 
y se dió con el escondite donde se depositaban 
íos papeles, y se estaban elaborando las muni-
ciones de guerra. 

¿ Qué partido tomó el corregidor ? 
El de aprehender, pues no quedaba mas re-

curso, á Epigmenio González y á las demás per-
sonas que estaban en la casa. 

¿Qué hacia entretanto la Sra. Corregidora? 
Daba aviso del giro que tomaban las cosas al 

alcaide de la cárcel Ignacio Perez, también com-
prometido en la conjuración, encareciéndole man-



dase en el acto noticia de lo que pasaba á Allen-
de, que estaba en S. Miguel. Perez fué en persona 
á desempeñar la comision. 

¿ Qué mas hizo la intrépida Sra. Ortiz de Do-
mínguez ? 

Creyendo que aun era tiempo de dar el gol-
pe, invitó á Arias al efecto al amanecer del dia 
14; pero dicho capitan, lejos de secundar aque-
llas miras, delató á la esposa del Corregidor, y 
cogidos todos los hilos de aquella trama por el 
alcalde Ochoa, por el escribano Domínguez y 
otras autoridades, se procedió contra el Corre-
gidor, poniéndolo preso en el convento de la 
Cruz; contra su esposa, que fué encerrada en el 
de las religiosas de Santa Clara; y contra todos 
los demás conspiradores, que quedaron asegu-
rados en la noche del 15 de Setiembre 

¿Qué hizo Allende despues de saber por la 
orden interceptada lo que estaba pasando? 

En la misma noche del 14 fuése á Dolores á 
fin de imponer de todo á Hidalgo y acordar la 
resolución que debían tomar, y que no tomaron 
en todo el día 15. 

¿Quiénes otros llegaron á Dolores el dia 15? 
Aldama y el alcaide Ignacio Perez, que no 

encontrando ya Allende en San Miguel, dió á 
aquel el aviso importante de la Sra. Ortiz. 

¿Oué pasó en la casa del cura Hidalgo? 
Estando en ella á las dos de la mañana el I<5 

de Setiembre reunidos Allende y Aldama, en-
traron á la recámara del Sr. Hidalgo, y hablan-; 
do de la crítica situación en que estaban por ha-
berse descubierto la conspiración, decidiéronse á 
proclamar desde luego la independencia. Para 
ello contó Hidalgo, ademas de las personas re-
feridas, con su hermano D. Mariano, con D. Jo-
sé Santos Villa, y con diez hombres armados qué 
tenia en su casa. Dirigióse luego á la cárcel y 
pu:;o en libertad á los presos, reuniendo así has-
ta cerca de ochenta hombres. Con ellos fué al 
cuartel y se apoderó de las espadas del piquete 
de soldados del regimiento de la reina, proce-
diendo luego á la aprehensión de los españoles 
que eran en número de diez y nueve. 

¿Qué ocurrió despues de estas escenas? 
Sabedor el pueblo de Dolores del objeto del 

movimiento, unióse al párroco que lo acaudilla-
ba, para quitar á los europeos el mando, supo-
niendo que se trataba de entregarlo á los fran-
ceses, y de que Hidalgo quería conservarlo para 
Fernando VII. La plebe saqueó las casas de los 
españoles. 



¿ Q u e r e i s d a r m e a l g u n a s n o t i c i a s d e la v i d a d e 
esos p r i m e r o s c a u d i l l o s ? 

D . M i g u e l H i d a l g o n a c i ó e n el r a n c h o d e S a n 
V i c e n t e , j u r i s d i c c i ó n d e P é n j a m o , el 8 d e M a y o 
d e 1753 . S u s p a d r e s s e l l a m a b a n D . C r i s t ó b a l 
H i d a l g o y C o s t i l a y D a A n a M a r í a G a l l a g a 
M a n d a r t e . D . M i g u e l f u é el s e g u n d o d e v a r i o s 
h i j o s q u e tuv ieron . H i z o sus e s t u d i o s p a r a el sa -
c e r d o c i o e n el c o l e g i o d e S a n N i c o l á s O b i s p o 
£ h o y d e H i d a l g o ) en l a c i u d a d d e V a l l a d o l i d , 
^ M o r e l i a ) d e c u y o p l a n t e l l l e g ó á ser rector . P o r 
( o s a ñ o s d e 1 7 7 9 se g r a d u ó e n M é x i c o d e b a c h i -
l ler e n t e o l o g í a y r e c i b i ó l o s s a g r a d o s ó r d e n e s . 
S i r v i ó var ios cura tos , e n t r e e l l o s el d e D o l o r e s , 
d o n d e , c o n u n a i n s t r u c c i ó n v a r i a d a e n c i e r t o s ra-
m o s , n o p o r t o d o s c u l t i v a d o s e n t o n c e s , i m p u l s ó 
l o s a d e l a n t o s a g r í c o l a s é i n d u s t r i a l e s . » ' 

D . I g n a c i o M a r í a d e A l l e n d e era o r i u n d o d e 
S a n M i g u e l el G r a n d e . N a c i ó el 2 0 d e E n e r o 
d e 1779 . F u e r o n s u s p a d r e s D . N a r c i s o d e A l l e n -
d e y D ? M a r i a n a U r a g a . A la m u e r t e d e su pa-
d r e h í z o s e c a r g o d e su e d u c a c i ó n D . D o m i n g o 
Barrio . E l j o v e n A l l e n d e s e n t ó p l a z a en la m i -
l i c i a y l l e g ó á ser c a p j t a n de l r e g i m i e n t o d e d r a -
g o n e s d e l a reina, d e s p u e s d e h a b e r s e d i s t i n g u i -
d o b a j o l o s vi r e y e s M a r q u i n a é I t u r r i g a r a y . 

L E C C I O N I I . 

Marcha Hidalgo á San Miguel.—Sucesos en Ato-
tonilcoySan Miguel.—Llegada A CMaya.— To-
ma de Guanajuato.—Disposiciones de Venegas,. 
—D.Manuel Flon, Abarca y Calleja se mue-
ven contra los insurgentes.—Medidas inútiles 
tomadas en lo político contra ellos. 

¿ Q u é h i z o el cura d e D o l o r e s d e s p u e s d e l o s 

s u c e s o s r e f e r i d o s ? 

D i r i g i ó s e c o n la s g e n t e s q u e s e le h a b í a n u n i d o 
y c u y o n ú m e r o era c o m o d e t r e s c i e n t o s h o m b r e s , 
á S a n M i g u e l el G r a n d e . L l e g ó al l í el m i s m o 16 
d e S e t i e m b r e d e 1810 , c o n m a y o r n ú m e r o d e 
g e n t e s , p u e s e n el c a m i n o a u m e n t ó su p e q u e ñ o 
e jérc i to c o n m u c h o s v e c i n o s d e lo s p u e b l o s de l 
t r á n s i t o y t r a b a j a d o r e s d e l o s c a m p o s d e a q u e -
l l a c o m a r c a . 

¿ Q u é p a s ó e n l a h a c i e n d a d e A t o t o n i l c o ? 
T o m ó H i d a l g o u n c u a d r o d e l a S a n t í s i m a V í r -
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g e n de G u a d a l u p e que se v e n e r a b a en aque l san-
tuario, y lo m a n d ó poner en una asta, para q u e 
sirviera d e e s tandarte á lo s de fensores d e la in-
d e p e n d e n c i a . A q u e l l a e n s e ñ a ten ia e s t a inscr ip-
c ión, en que H i d a l g o quiso formular el p lan d e 
su m o v i m i e n t o : " ¡ V i v a la rel ig ion, v iva N u e s -
tra M a d r e S a n t í s i m a d e Guada lupe , v iva F e r -
n a n d o V I I , v iva la A m é r i c a y muera el mal g o -
b i erno !" 

¿ Q u é a c o n t e c i ó en S a n M i g u e l ? 
R e u n i ó s e m a s g e n t e del p u e b l o al cura H i d a l -

g o y se p a s ó á su causa casi t o d o el r e g i m i e n t o 
d e la reina, á influjo d e sus c a p i t a n e s A l l e n d e y 
A l d a m a . F u e r o n allí s a q u e a d a s las casas d e lo s 
e spaño le s , y é s tos reduc idos á prisión. E x i s t i a 
all í gran cant idad de pó lvora d e s t i n a d a á las m i -
n a s de Guanajuato , é H i d a l g o la contrató para 
e m p r e n d e r la guerra. 

¿ A d ó n d e se e n c a m i n a r o n las tropas insur-
g e n t e s ? 

D i e r o n vue l ta por la Sierra, y a t r a v e s a n d o por 
el fértil pueb lec i l l o d e C h a m a c u e r o , l l egaron e l 
19 d e S e t i e m b r e frente á la c iudad d e Ce laya . 

¿ Q u é d e t e r m i n ó allí H i d a l g o ? 
I n t i m ó la e n t r e g a d e la c iudad, d e f e n d i d a por 

• n r e g i m i e n t o provinc ia l , bajo el m a n d o del co-

ronel F e r n a n d e z S o l a n o . E n la no ta dirigida al 
a y u n t a m i e n t o se le dec ia que se trataba de ase-
gurar las personas de los e spaño les . E s t o s sal ie-
r o n d e la c i u d a d c o n las au tor idades para Que-
rétaro, y lo s insurrectos t o m a r o n p o s e s i o n d e 
aque l la , no s in que el p u e b l o se en tregase al sa-
q u e o y al desorden. T ú v o s e l u e g o una junta g e -
neral e n q u e se e x p l i c ó el p lan d e la insurrec-
c i ó n , h a b l á n d o s e d e l a e x p u l s i o n d é l o s e spaño le s . 
D i ó s e á H i d a l g o el m a n d o en j e f e de l ejército, 
q u e a s c e n d í a ya , s e g ú n creen a lgunos , á c incuen-
t a mil hombres , á A l l e n d e el t í tu lo d e t e n i e n t e 
genera l , y á lo s d e m á s j e f e s diversos grados . 

¿ Q u é pasó en s e g u i d a ? 
M a r c h ó aque l g r u e s o ejército sobre la c iudad 

d e G u a n a j u a t o . E l 18 de S e t i e m b r e t u v o el in-
t e n d e n t e de aque l la prov inc ia D . J u a n A n t o n i o 
R i a ñ o , aviso del m o v i m i e n t o , y se aperc ib ió á la 
d e f e n s a a c u a r t e l a n d o el bata l lón provincial , con-
v o c a n d o al p u e b l o y reun iendo en una j u n t a al 
a y u n t a m i e n t o , al c lero y d e m á s vec inos princi-
pales , para i m p o n e r l e s de lo que pasaba. 

¿ Q u e se reso lv ió ? 

A u n q u e a lgunos , entre e l los el m a y o r B e r z a -
bal , eran d e sent ir que se sa l iese á atacar á los 
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insurgentes , R i a ñ o determinó esperarlos en la 
c iudad, reconcentrándose en la A l h ó n d i g a d e 
Granaditas. Convert ido q u e d ó el vas to edif ic io 
en una fortaleza el 24 de S e t i e m b r e : trasladóse 
all í t oda la tropa, mas d e un mil lo; de pesos de 
fondos del erario, archivos, etc. L a s fami l ias 
principales refugiáronse allí también , l l evando 
c u a n t o pudieron d e sus caudales . 

¿Qué hacían entre tan to las tropas de Hida lgo? 
Fuerór.se acercando á Guanajuato. E l 28 d e 

S e t i e m b r e l legaron A b a s o l o y C a m a r g o h a s t a 
la primera trinchera de las que R i a ñ o d i s p u s o 
frente á Granaditas, c o n el objeto d e int imar la 
rendición. N e g ó s e R i a ñ o , y sus quin ientos s o l -
dados victorearon al rey, y d ispusiéronse á p e . 
lear. 

¿ Q u é pasó en seguida? 
A n t e s del m e d i o dia (28 de Se t i embre ) mi l la -

res de insurgentes, á l o s que se unió el pueblo d e 
Guanajuato, ocupaban la p laza y las alturas que 
dominaban á Granaditas. C o m e n z ó el ataque, y 
una de las primeras v íc t imas fué el i n t e n d e n t e 
Riaño . E s t e inc idente trajo la divis ion y el des -
concierto entre los s i t iados. Perez V a l d e z y Ber-
zabal d i sputábanse el m a n d o en j e f e : entre tanto 
los s i t iadores se lanzaron sobre el cast i l lo y l o 

! , . . *-" 
incendiaron; pene trando l u e g o en él, hicieron u n a 
gran carnicería y h u b o un e s p a n t o s o saqueo. 

¿ Q u é dispos ic iones t o m ó el v irey Venegas? ' ; 
H i z o salir para Querétaro las fuerzas que h a b í a 

e n México , al m a n d o del in tendente de P u e b l a , 
D . Manuel F lon , c o n d e de la Cadena. 

E n seguida e n v i ó otra c o l u m n a al m a n d o de D . 
José J a l ó n : c o m p o n í a n l a dos bata l lones de gra-
naderos, los dragones de M é x i c o , y el bata l lón 
provincial de Puebla. L a capital fué guarnec ida 
por las tropas que quedaban en Jalapa, y a lgu-
n o s marinos. D iéronse órdenes al m i s m o t i e m p o 
para que se al istaran las fuerzas de D . R o q u e 
A b a r c a en Guadalajara y de D. F é l i x María Ca-
lleja en S a n L u i s Potos í . Quísose a d e m a s hala-
gar al pueblo dec larando á los indios libres d e 
tributo, según lo prevenido por la Regenc ia , pe-
ro estas y otras medidas pol í t icas venian fuera 
de t iempo. Púsose precio á la.s cabezas de H i d a l -
g o , A l l e n d e y A l d a m a , se promet ió indul to á los 
insurrectos que dejasen su causa. E l Sr. O b i s p o 
e lecto de Michoacan, A b a d y Queipo , dec laró 
incursos en e x c o m u n i ó n mayor á H i d a l g o y s u s 
compañeros . ^ 



LECCION III . 

Sale Hidalgo sobre Michoacan.—Desconcierto en 
Valladolid.—Entra en la plaza Hidalgo.—Re-

cursos que de allí sacó y medidas que tomara.— 
Determina venir sobre México.—Batalla ckl 
Monte de las Cruces.—Contramarcha de los in-
surgentes.—Son derrotados en S. Gerónimo.— 
Hidalgo vuelve á Valladolid.—Allende, Alda-
ma y otros á Guanajuato.—Atácanlos allí Flon 
y Calleja.—Hidalgo marcha á Guadalajara.— 
Va á unírsele Allende.—El virey manda ata-

carlos.—Rápidos progresos de la insurrección. 
—Batalla del Puente de Calderón.—Fuga de 
los caudillos insurrectos.—Traición de Elizondo. 

Trágico jin de aquellos caudillos. 

¿ C u á n d o sa l ió H i d a l g o d e G u a n a j u a t o ? 
E l i o d e O c t u b r e d e 1810 , h a b i e n d o m a r c h a -

HISTORIA ELEMENTAL DE MÉXICO. 335 

d o á n t e s A l d a m a c o n a l g u n a s f u e r z a s p o r el r u m -
b o d e C h a m a c u e r o y C e l a y a ; o t r a s s e d e s t a c a r o n 
al m a n d o d e D . M a r i a n o J i m e n e z ; y c o n el res -
t o s a l i ó H i d a l g o p o r el c a m i n o de l V a l l e d e S a n -
t i a g o y A c á m b a r o , y e n d o á reunirse t o d a s e n el 
p u e b l o d e I n d a p a r a p e o , y a en u n g r u e s o m u y 
c o n s i d e r a b l e , y c o n d i r e c c i ó n á V a l l a d o l i d , q u e 
d i s t a d e aque l p u e b l o s o l o u n a s s i e t e ú o c h o l e -
g u a s . 

¿ Q u i é n m a n d a b a l a p r o v i n c i a d e M i c h o a c a n ? 
E l i n t e n d e n t e D . M a n u e l M e r i n o , q u e e n l o s 

m o m e n t o s á q u e n o s r e f e r i m o s s e h a l l a b a e n l a 
cap i ta l d e M é x i c o , p o r l o cua l c o m e n z ó á o r g a -
n i z a r s e la d e f e n s a d e V a l l a d o l i d p o r el o b i s p o 
A b a d y Q u e i p o , y p o r el c a n ó n i g o D . A g u s t í n 
L e d o s , d e s d e q u e s e s u p o l a i n s u r r e c c i ó n d e D o -
l o r e s y s u c e s o s d e G u a n a j u a t o . 

¿ Q u é e f e c t o p r o d u j e r o n las m e d i d a s d e a q u e -
l l o s p e r s o n a j e s ? 

N i n g u n o , p o r q u e t o d o s e d e s c o n c e r t ó al s a b e r 
q u e e n A c á m b a r o h a b i a n c a i d o p r i s i o n e r o s el in-
t e n d e n t e M e r i n o , el c o n d e d e C a s a R u i , c o r o n e l 
d e l r e g i m i e n t o p r o v i n c i a l , y D . D i e g o G a r c í a 
C o n d e , c o m a n d a n t e mi l i tar d e V a l l a d o l i d . 

¿ Q u é h ic i eron e n t ó n c e s l o s q u e i b a n á d e f e n -
d e r e s ta p l a z a ? 



336 TIRSO R. CÓRDOBA. 

H u y e r o n á M é x i c o , y u n a c o m i s i o n c o m p u e s -

t a d e l C a n ó n i g o B e t a n c o u r t , e l c a p i t a n A r a n c i -

b i a y el r eg idor H u a r t e , sa l ió á rec ib ir á H i d a l g o 

q u e s e acercaba . E l 15 d e O c t u b r e e n t r ó e n V a -

l l a d o l i d el c o r o n e l R o s a l e s , y el 17 el cura H i -

d a l g o c o n g r a n s o l e m n i d a d . 

¿ Q u é g e n t e se u n i ó á H i d a l g o e n V a l l a d o l i d -

D o s b a t a l l o n e s de l r e g i m i e n t o p r o v i n c i a l d e 

i n f a n t e r í a y o c h o c o m p a ñ í a s d e l a m i s m a a r m a 

a c a b a d a s d e l e v a n t a r al l í , c o n m a s el r e g i m i e n t o 

d e D r a g o n e s d e P á t z c u a r o , y g r a n m u l t i t u d d e 

g e n t e d e l p u e b l o . 
¿ Q u é recursos s a c ó d e al l í e n n u m e r a r i o ? 
C u a t r o c i e n t o s mi l p e s o s d e lo s f o n d o s d e l a 

I g l e s i a ca tedra l y d e l d e p ó s i t o q u e en l a H a c e -
dur ía h a b i a n h e c h o lo s e u r o p e o s m a s r i cos d e l a 
c i u d a d . 

¿ Q u é h i z o H i d a l g o d e s p u e s d e d ic tar e n V a -
l l a d o l i d la s m e d i d a s q u e c r e y ó o p o r t u n a s ? 

C o n t r a el parecer d e l o s q u e le a c o n s e j a b a n 
e x p e d i c i o n a r por la sierra d e P á t z c u a r o y d i s c i -
p l inar su e jérc i to , d e t e r m i n ó d ir ig irse s o b r e M é -
x i c o , á n t e s d e q u e Cal le ja y F l o n p u d i e s e n a u x i -
l iarla. E l 19 d e O c t u b r e sa l ió en e f e c t o p o r 
I n d a p a r a p e o y Z i n a p é c u a r o y l l e g ó h a s t a A c á m -
baro , d o n d e se p a s ó rev i s ta á las t ropas , s e d i -

v i d i ó el e j érc i to e n r e g i m i e n t o s d e á m i l h o m b r e s , 
s e c o n c e d i e r o n d i v e r s o s g r a d o s y h u b o Te Deum 
y M i s a d e grac ias . E l e j érc i to s i g u i ó p o r M a r a -
v a t í o é I x t l a h u a c a h á c i a á T o l u c a . E n t r e t a n t o s e 
m o v i a n C a l l e j a y F l o n , y u n a v e z r e u n i d o s m a r -
c h a b a n s o b r e Q u e r é t a r o e l i 9 d e N o v i e m b r e . 

¿ Q u é h i z o el V i r e y V e n e g a s a l saber q u e a v a n -
z a b a H i d a l g o s o b r e M é x i c o ? 

M a n d ó á la s ó r d e n e s de l t e n i e n t e c o r o n e l D-. 
T o r c u a t o T r u j i l l o u n a f u e r z a c o m p u e s t a d e l re -
g i m i e n t o d e T r e s V i l l a s , o t r o s d o s b a t a l l o n e s d e 
á 8 0 0 h o m b r e s y a l g u n o s d r a g o n e s d e E s p a ñ a . 
A e s t a f u e r z a s e u n i ó c o n a l g u n a g e n t e D . A g u s -
t ín d e I t u r b i d e , q u e s a l i ó d e V a l l a d o l i d á l a e n -
t r a d a d e H i d a l g o . D e s p u e s s e e n v i ó á T r u j i l l o 
d e la c a p i t a l un r e f u e r z o a u n q u e m u y e s c a s o . E n 
el M o n t e d e la s C r u c e s e s p e r ó el j e f e e s p a ñ o l á 
H i d a l g o q u e a v a n z a b a c o n m a s d e o c h e n t a m i l 
h o m b r e s . T r a b ó s e u n s a n g r i e n t o c o m b a t e el 3 0 
d e O c t u b r e . T r i u n f ó el e j é r c i t o i n d e p e n d i e n t e 
s a l v á n d o s e a p e n a s la t ercera p a r t e d e j a s t r o p a s 
real i s tas . E n M é x i c o f u é g e n e r a l la c o n s t e r n a -
c i ó n á l a i d e a d e q u e H i d a l g o v e n d r í a l u e g o á t o -
mar la . 

¿ F u é as í e n e f e c t o ? ^ 

N o : el j e f e d e l o s i n d e p e n d i e n t e s n o p a s ó d e 
4 3 



Cuajimalpa; allí supo que Calleja y Flon iban 
en auxilio de México, y sea por esta causa ó por 
otras, Hidalgo contramarchó para Ixtlahuaca, 
de donde se encaminaba á Querétaro. 

¿Qué le aconteció en su marcha? 
Que se encontró con Calleja que traia un cuer-

po de ejército bien organizado, y en el pueblo 
de San Gerónimo batió el 7 de Noviembre á los 
insurgentes y los derrotó en breve tiempo, por 
la confusion que engendraban la falta de disci-
plina y el desacuerdo de los jefes de aquellos. 

¿A dónde se dirigieron los caudillos de la in-
surrección ? 

Hidalgo fué con muy poca gente á Vallado-
lid; y Allende, los hermanos Aldama, Abasolo, 
Arias y Jimenez se encaminaron á Guanajuato, 
llegando éstos últimos á dicha ciudad el 13 de 
Noviembre. En ella se apercibieron á la defen-
sa con grande actividad, y con no menor los fué 
á atacar D. Félix Calleja en combinación con el 
intendente Flon, quienes en fines de aquel mes, 
y en medio de sangrientísimos excesos y cruel-
dades de uno y otro bando, se apoderaron de la 
ciudad situada. 

¿Qué era mientras tanto del Cura Hidalgo? 
En Valladolid supo que las fuerzas insurgen-

tes de D. J. Antonio Torres habian ocupado á 
Guadalajara, y desde luego determinó pasar 
á aquella ciudad que tantos recursos le ofrecía. 
Partió, pues, de Vallodolid, y pasando por Za-
mora, llegó á Guadalajara el 26 de Noviembre, 
siendo recibido como generalísimo en medio de 
calurosas demostraciones de júbilo, á tiempo ca-
balmente que se efectuaba el ataque sobre Gua-
najuato. 

¿Qué hizo Allende al perderse esta ciudad? 
Se dirigió á Zacatecas, pasando de allí á Gua-

dalajara, donde se incorporó con Hidalgo el 12 
de Diciembre de 1810. 

¿Qué providencias tomó Calleja? 
Dejando resguardado á Guanajuato por algu-

nos de sus vecinos armados, salió con su ejérci-
to sobre los insurrectos de Guadalajara, en tan-
to que el virey mandaba también hácia aquel 
rumbo otras fuerzas al mando del brigadier D. 
José de la Cruz, cuyo segundo era Trujillo, el je-
fe derrotado de las Cruces. Estas fuerzas llega-
ron á Valladolid, donde se restableció el gobíer* 
no vireinal. 

¿ En qué estado se hallaba ya la revolución ? 
Había cundido prodigiosamente por las pro-

vincias ya referidas, y por San Luis Potosí, Za-



•i 
c a t e c a s y otras , d i s t i n g u i é n d o s e p o r e n t ó n c e s l o s 
j e f e s T o r r e s , M e r c a d o , . G ó m e z P o r t u g a l , I r i a r t e 
y o tros m u c h o s . v 

¿ Q u é h i z o H i d a l g o al saber q u e l a s t r o p a s rea -
l i s t a s i b a n á a t a c a r l o ? 

C e l e b r ó u n a j u n t a d e guerra , e n q u e A l l e n d e 
o p i n ó q u e n o s e p r e s e n t a s e a c c i ó n , a t e n d i d a l a 
f a l t a d e o r g a n i z a c i ó n y d e d i s c i p l i n a e n el e jér-
c i t o i n d e p e n d i e n t e , q u e c o n s t a b a d e c o s a d e c i e n 
m i l h o m b r e s y c e r c a d e c i en p i e z a s d e a r t i l l e r í a : 
p e r o p r e v a l e c i ó l a o p i n i o n d e l a m a y o r í a , y e n 
c o n s e c u e n c i a r e s o l v i ó H i d a l g o ir al e n c u e n t r o d e 
l o s real i s tas . 

¿ C ó m o s e e j e c u t ó e s a r e s o l u c i ó n ? 
H i d a l g o m a n d ó q u e Ir iar te s a l i e s e d e A g u a s -

c a l i e n t e s á h o z t i l i z a r á C a l l e j a p o r la r e t a g u a r -
dia, y q u e o t r o c u e r p o d e t r o p a s f u e s e á i m p e d i r 
la reun ión d e Cruz c o n Cal l e ja , e n t a n t o .que e l 
g e n e r a l í s i m o a t a c a b a d e f rente c o n l o p r i n c i p a l 
d e l e jérc i to . Ca l l e ja sa l ió d e L e ó n , l l e g ó á L a g o s 
y d e s t a c a n d o u n a fuerza s o b r e A g u a s c a l i e n t e s 
h i z o q u e Iriarte s e ret irara á Z a c a t e c a s . Cruz n o 
p u d o reunirse á t i e m p o c o n C a l l e j a e n T e p a t i -
t l an el 15 d e E n e r o d e 1811 ( d í a y l u g a r fijados),' 
p o r q u e s e e n t r e t u v o e n U r e p e t i r o en bat ir á D, ' 
R u p e r t o Mier. E n t r e t a n t o sa l ió H i d a l g o d e Gua-' 
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l adajara c o n sus f u e r z a s y art i l ler ía el 14 d e D i -

c i e m b r e , a c a m p ó á i n m e d i a c i o n e s d e a q u e l l a c i u -

d a d , p e r o s a b i e n d o all í la derro ta d e M i e r , re-

s o l v i ó a v a n z a r l u e g o s o b r e Ca l l e ja y a t a c a r l o e n 

Ipue e n t e d e C a l d e r ó n * E l j e f e e s p a ñ o l q u i s o 

t a m b i é n t o m a r e s t e p u n t o , m a s al l l e g a r á é l , e -

d i a 16, l o h a l l ó t o m a d o p o r H i d a l g o . C a l l e j a te l 

n ia , s e g ú n u n o s , s e i s m i l h o m b r e s , y s e g ú n o t r o s 

d i e z m i l h o m b r e s . E l c a m p o q u e d ó al s i g u i e n t e 

d i a por C a l l e j a y l o s s u y o s , d e s p u e s d e t r e s en-

c a r n i z a d o s e n c u e n t r o s : e n la a c c i ó n m u r i ó el c o n -

d e d e la C a d e n a ; m a s la p é r d i d a d e l o s insur -

r e c t o s f u é c o m p l e t a , y s e d i s p e r s a r o n p o r t o d o s 

r u m b o s . 

¿ A d ó n d e h u y e r o n H i d a l g o , A l l e n d e y l o s 

p r i n c i p a l e s j e f e s ? 

A Z a c a t e c a s , c o n á n i m o d e sacar r e c u r s o s d e 
a q u e l minera l , q u e u n i d o s c o n l o s q u e p u d i e r o n 
e s c a p a r d e la d e r r o t a refer ida, l e s s i r v i e s e n p a r a 
e m p r e n d e r la m a r c h a á la r e p ú b l i c a N o r t e - a m e -
r icana , d o n d e p r e t e n d í a n o r g a n i z a r t r o p a s p a r a 
c o n t i n u a r la g u e r r a d e i n d e p e n d e n c i a . 

¿ Q u é h i z o C a l l e j a d e s p u e s d e l e v a n t a r el c a m p o ? 
O c u p ó á G u a d a l a j a r a el 21 d e E n e r o , l l e g a n -

d o t a m b i é n la s t r o p a s d e Cruz , y se r e s t a b l e c i ó 
e l a n t i g u o o r d e n d e cosas . M i e n t r a s C a l l e j a reor-
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g a n i z a b a la a d m i n i s t r a c i ó n , Cruz m a r c h ó á S a n 
B las y T e p i c y d e r r o t ó á l o s in surrec tos d e a q u e -
l l o s r u m b o s a h o r c a n d o á var ios j e f e s . 

¿ Q u é d i r e c c i ó n t o m a r o n H i d a l g o y s u s c o m -
p a ñ e r o s s a l i e n d o d e Z a c a t e c a s ? 

F u e r ó n s e p o r S a l i n a s p a r a t o m a r el c a m i n o 
d e l V e n a d o y M a t e h u a l a y s e g u i r ál Sa l t i l l o . D e -
j a n d o e n e s t e p u n t o al L ic . D . I g n a c i o R a y ó n y 
á o t r o s j e fes , H i d a l g o y l o s d e m á s s e d ir i j ian á la 
frontera . E l i z o n d o t r a i c i o n a n d o á l a c a u s a d e lo s 
i n s u r g e n t e s , h a c i a c o n o t r o s l a c o n t r a r e v o l u c i ó n 
e n M o n c l o v a , y a p r e h e n d i ó e n el p u n t o d e n o m i n a -
d o Acatita de Bajan ó Norias de Bajan á t o d o s 
l o s caud i l l o s , j e f e s y o f i c ia l e s d e l a in surrecc ión , 
q u e f u e r o n l l e v a d o s á M o n c l o v a . E n e s t e l u g a r 
q u e d a r o n a l g u n o s para ser j u z g a d o s y c o n d e n a -
d o s á m u e r t e ó á p r e s i d i o ; otros , l o s e c l e s i á s t i -
cos , f u e r o n l l e v a d o s á D u r a n g o ; é H i d a l g o c o n 
l o s d e m á s j e f e s p r i n c i p a l e s á C h i h u a h u a , á d o n d e 
l l e g a r o n el 2 3 d e A b r i l . F o r m ó s e l e s c a u s a , y el 
31 d e J u l i o f u e r o n p a s a d o s p o r la s a r m a s H i d a l -
g o , A l l e n d e , A l d a m a y J i m e n e z : sus c a b e z a s s e 
l l e v a r o n á G u a n a j u a t o p a r a ser c o l o c a d a s e n 
u n a s j a u l a s d e fierro, y p u e s t a s e n c a d a u n o d e 
l o s á n g u l o s d e la A l h ó n d i g a d e Granad i ta s . E n 
M o n c l o v a f u é f u s i l a d o D . I g n a c i o A l d a m a , y e n 

D u r a n g o lo f u e r o n l o s P a d r e s B a l l e z a , H i d a l g o 

( D . I g n a c i o , ) C o n d e , B u s t a m a n t e , M e d i n a y J i -

m e n e z ( F r . I g n a c i o , ) c o n c l u y e n d o as í l a p r i m e -

ra r e v o l u c i ó n i n i c i a d a e n D o l o r e s . 

L E C C I O N I V . 

Rayón y Liceaga.—Acciones de aquel—El Cura 

D. J . M. Morelos.—Su origen.—Su carácter. 

Sus primeras campañas.—Sus progresos. 

D e s p u e s d e l o s d e s a s t r e s r e f e r i d o s ¿ q u é jefes 
se p u s i e r o n al f r e n t e d e l a r e v o l u c i ó n ? 

D . I g n a c i o R a y o n y D . J o s é M a r í a L i c e a g a , 
q u e e s t a b a n e n el S a l t i l l o y c o n t a b a n c o n l a e s -

c a s a fuerza d e tres m i l q u i n i e n t o s h o m b r e s y m u y 
p o c a s m u n i c i o n e s . E n d i v e r s a s p r o v i n c i a s , c o m o 
V a l l a d o l i d , G u a d a l a j a r a y G u a n a j u a t o , e x p e d í -
d o n a b a n var ias p a r t i d a s d e i n s u r g e n t e s . 

¿ Q u é h i z o R a y ó n ? 

A l saber l a t r i s t e suer te d e H i d a l g o y sus c o m -

p a ñ e r o s , sa l ió d e l S a l t i l o c o n á n i m o d e v e n i r á 
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g a n i z a b a la a d m i n i s t r a c i ó n , Cruz m a r c h ó á S a n 
B las y T e p i c y d e r r o t ó á l o s in surrec tos d e a q u e -
l l o s r u m b o s a h o r c a n d o á var ios j e f e s . 

¿ Q u é d i r e c c i ó n t o m a r o n H i d a l g o y s u s c o m -
p a ñ e r o s s a l i e n d o d e Z a c a t e c a s ? 

F u e r ó n s e p o r S a l i n a s p a r a t o m a r el c a m i n o 
d e l V e n a d o y M a t e h u a l a y s e g u i r ál Sa l t i l l o . D e -
j a n d o e n e s t e p u n t o al L ic . D . I g n a c i o R a y ó n y 
á o t r o s j e fes , H i d a l g o y l o s d e m á s s e d ir i j ian á la 
frontera . E l i z o n d o t r a i c i o n a n d o á l a c a u s a d e lo s 
i n s u r g e n t e s , h a c i a c o n o t r o s l a c o n t r a r e v o l u c i ó n 
e n M o n c l o v a , y a p r e h e n d i ó e n el p u n t o d e n o m i n a -
d o Acatita de Bajan ó Norias de Bajan á t o d o s 
l o s caud i l l o s , j e f e s y o f i c ia l e s d e l a in surrecc ión , 
q u e f u e r o n l l e v a d o s á M o n c l o v a . E n e s t e l u g a r 
q u e d a r o n a l g u n o s para ser j u z g a d o s y c o n d e n a -
d o s á m u e r t e ó á p r e s i d i o ; otros , l o s e c l e s i á s t i -
cos , f u e r o n l l e v a d o s á D u r a n g o ; é H i d a l g o c o n 
l o s d e m á s j e f e s p r i n c i p a l e s á C h i h u a h u a , á d o n d e 
l l e g a r o n el 2 3 d e A b r i l . F o r m ó s e l e s c a u s a , y el 
31 d e J u l i o f u e r o n p a s a d o s p o r la s a r m a s H i d a l -
g o , A l l e n d e , A l d a m a y J i m e n e z : sus c a b e z a s s e 
l l e v a r o n á G u a n a j u a t o p a r a ser c o l o c a d a s e n 
u n a s j a u l a s d e fierro, y p u e s t a s e n c a d a u n o d e 
l o s á n g u l o s d e la A l h ó n d i g a d e Granad i ta s . E n 
M o n c l o v a f u é f u s i l a d o D . I g n a c i o A l d a m a , y e n 

D u r a n g o lo f u e r o n l o s P a d r e s B a l l e z a , H i d a l g o 

( D . I g n a c i o , ) C o n d e , B u s t a m a n t e , M e d i n a y JI-

m e n e z ( F r . I g n a c i o , ) c o n c l u y e n d o as í l a p r i m e -

ra r e v o l u c i ó n i n i c i a d a e n D o l o r e s . 

L E C C I O N I V . 

Rayón y Liceaga.—Acciones de aquel—El Cura 

D. J . M. Morelos.—Su origen.—Su carácter. 

Sus primeras campañas.—Sus progresos. 

D e s p u e s d e l o s d e s a s t r e s r e f e r i d o s ¿ q u é j e f e s 

se p u s i e r o n al f r e n t e d e l a r e v o l u c i ó n ? 

D . I g n a c i o R a y o n y D . J o s é M a r í a L i c e a g a , 
q u e e s t a b a n e n el S a l t i l l o y c o n t a b a n c o n l a e s -
c a s a fuerza d e tres m i l q u i n i e n t o s h o m b r e s y m u y 
p o c a s m u n i c i o n e s . E n d i v e r s a s p r o v i n c i a s , c o m o 
V a l l a d o l i d , G u a d a l a j a r a y G u a n a j u a t o , e x p e d í -
d o n a b a n var ias p a r t i d a s d e i n s u r g e n t e s . 

¿ Q u é h i z o R a y ó n ? 

A l saber l a t r i s t e suer te d e H i d a l g o y sus c o m -
p a ñ e r o s , sa l ió d e l S a l t i l o c o n á n i m o d e v e n i r á 



e x p e d i c i o n a r por M i c h o a c a n . D i r i g i ó s e á Z a c a -
t e c a s : en A g u a - N u e v a se e n c o n t r ó c o n las fuer-
z a s rea l i s tas q u e m a n d a b a O c h o a ; las derrota . 
E n segu ida , d e s p u e s de derrotar á Z a m b r a n o en. 
el cerro del Gril lo, t o m ó d i c h a c i u d a d , a u x i l i a d o 
e f i c a z m e n t e por D . J u a n A n t o n i o Torres . I I i zó -
s e al l í d e m u c h o s recursos , d e dinero, a r m a s y 
m u n i c i o n e s y sa l i ó á p o c o d e Z a c a t e c a s . E n la 
h a c i e n d a de l P a b e l l ó n fué d e r r o t a d o por f u e r z a s 
d e Calleja, al m a n d o d e E m p á r a n , y c o n u n o s 
c u a n t o s s o l d a d o s t o m ó el r u m b o d e M i c h o a c a n , 
l l e g ó á Z i tácuaro y all í , para dir igir l a r e v o l u -
c ión , se ins ta ló u n a j u n t a f o r m a d a de l m i s m o 
L i c . R a y ó n , de L i c e a g a y de l f a m o s o cura D . 
J o s é María M o r e l o s , de q u i e n v a m o s á hablar . 

¿ C u á l e s fueron los a n t e c e d e n t e s y p r i n c i p a l e s 
a c c i o n e s del Sr. M o r e l o s ? 

N a c i ó en la c iudad de V a l l a d o l i d el 3 0 d e S e -
t i e m b r e d e 17Ó5. F u e r o n s u s p a d r e s D . M a n u e l 
M o r e l o s , h u m i l d e carpintero , y D^1 J u a n a P a v ó n , 
m a e s t r a d e una e s c u e l a d e n i ñ a s p o b r e s d e a q u e -
l l a c iudad, en la cual aun e x i s t e la c a s a de l h é -
roe , en la ca l l e que l l eva su n o m b r e , as í c o m o d e 
é s t e se formó ja pa labra Morelia, c o n q u e el pri-
m e r C o n g r e s o d e M i c h o a c a n d e c r e t ó se sus t i tu -
y e r a el n o m b r e d e V a l l a d o l i d . L a p o b r e z a d e 

los padres de Morelos no les permitió darle edu-
cación esmerada, y aquel hubo de consagrarse 
en sus primeros años á humildes ejercicios del 
campo y de la arriería. Despues, siendo ya ma-
yor de edad, quiso emprender la carrera eclesiás-
tica y para ello entró al Colegio de San Nicolás 
siendo rector el cura Hidalgo. Morelos era de 
gran sagacidad y penetración de espíritu, de ca-
rácter frió é inalterable, de una tenacidad y va-
lor extraordinarios, y de otras dotes singulares 
oscurecidas á veces por la rudeza de su primiti-
va educación, que no pudo modificar ciertos 
instintos de crueldad, ni apartarle de algunos ex-
travíos. Morelos se hallaba de cura propio de Ne-
cupétaro y Carácuaro, al estallar la revolución 
en Dolores, y se adhirió desde luego á ella, pues 
desde antes ansiaba por la independencia de Mé-
xico. 

¿Qué hizo Morelos luego que tuvo aquella no-
ticia? 

Se dirigió á Valladolid con el objeto de infor-
marse bien de todo lo que pasaba. En el pueblo 
de Charo, (á cuatro leguas hácia el este de Mo-
relia) encontró al Sr. Hidalgo que iba sobre Mé-
xico. Hablaron acerca del plan de la insurrec-
ción é Hidalgo expidió despacho á Morelos nom-



"brándolo su l u g a r t e n i e n t e , c o m i s i o n á n d o l o para 
l e v a n t a r t r o p a s e n el S u r y d á n d o l e i n s t r u c c i o -
n e s verba le s , s o b r e o r g a n i z a c i ó n de l G o b i e r n o , 
r e c o g i d a d e a r m a s , p r i s i ó n d e e s p a ñ o l e s , y se-
c u e s t r o d e s u s b i enes . 

¿ Q u é e n c a r g o e s p e c i a l r e c i b i ó M o r e l o s ? 

E l d e a p o d e r a r s e d e la i m p o r t a n t e p l a z a d e 
A c a p u l c o . 

¿ C ó m o c u m p l i ó M o r e l o s s u c o m i s i o n ? 
C o n la m a y o r d i l i g e n c i a y l e l i z é x i t o . V u e l t o 

á su c u r a t o o r g a n i z ó la p r i m e r a fuerza q u e c o n s -
t a b a d e v e i n t i c i n c o h o m b r e s m a l a r m a d o s , y c o n 
e l l o s e m p r e n d i ó la c a m p a ñ a . E n C u a h u a y u t l a , 
Z a c a t u l a y P e t a t l a n se l e u n i e r o n s u c e s i v a m e n -
t e l o s j e f e s V a l d o v i n o s y M a r t í n e z c o n a l g u n a s 
t r o p a s . E n T e c p a n , el Z a n j ó n , C o y u c a y el A g u a -
c a t i l l o f u e a u m e n t a n d o s u s fuerzas , y a r m á n d o -
las c o m o p o d i a d e f u s i l e s ó l a n z a s , e s p a d a s ó 
flechas. C o n c e r c a d e t r e s mi l h o m b r e s iba y a 
s o b r e A c a p u l c o , á s e t e c i e n t o s d e lo s c u a l e s s i t u ó 
e n el cerro d e l Veladero, p a r a i m p e d i r la en tra -
d a d e m a n t e n i m i e n t o s á a q u e l l a p l a z a . 

¿ Q u i é n m a n d a b a e s t a ? 

E l g o b e r n a d o r C a r r e ñ o , q u e h i z o sal ir c u a t r o -
c i e n t o s h o m b r e s p a r a a t a c a r á l o s i n s u r g e n t e s d e l 
Veladero: e l 13 d e N o v i e m b r e d e 1 8 1 0 f u é a s e 

p r i m e r a a c c i ó n d e l a s h u e s t e s d e M o r e l o s , r e su l -

t a n d o d e e l l a l a d i s p e r s i ó n d e l o s r e a l i s t a s y e l 

a u m e n t o d e a q u e l l a s e n s e t e c i e n t o s h o m b r e s q u e 

d e s e r t a r o n d e l a p laza . 

¿ Q u i é n e s s e h a b í a n u n i d o , e n t r e o tros , á M o -

r e l o s ? . „ , 

D . J u a n y D . H e r m e n e g d d o G a l e a n a , a c o m o -

d a d o s v e c i n o s d e T e c p a n , q u e a f r o n t a r o n s u s re-

c u r s o s p a r a l a i n s u r r e c c i ó n , y q u e p o r s u d e n u e -

d o y p a t r i o t i s m o s e h i c i e r o n c é l e b r e s e n a q u e l l a t r e m e n d a l u c h a . 
¿ Q u é h i z o el g o b i e r n o v i r e i n a l al s a b e r l o s p n > 

g r e s o s d e M o r e l o s ? 
D e s i g n ó al c o m a n d a n t e P á r i s p a r a abrir l a 

c a m p a ñ a c o n t r a a q u e l c a u d i l l o , c u y a s f u e r z a s n o 

s a c a r o n l a m e j o r p a r t e e n lo s p r i m e r o s e n c u e n -

t r o s : p e r o e n el d e L l a n o G r a n d e y P a s o d e l a 

S a b a n a , d e r r o t ó D . M i g u e l A v i l a á l o s rea l i s tas , 

q u i t á n d o l e s b a s t a n t e s a r m a s y m u n i c i o n e s . 

¿ Q u é h i z o e n t o n c e s P á r i s ? 

R e u n i ó l a s f u e r z a s q u e p u d o y f u é á a t a c a r á 

M o r e l o s e n A g u a c a t i l l o ; p e r o M o r e l o s se r e c o n -

c e n t r ó e n l a fortificación d e l Veladerode d o n d e 

s a l i ó para derrotar c o m p l e t a m e n t e á P á r i s e n 

T r e s P a l o s , h a c i é n d o s e d e c a ñ o n e s , fus i l e s , p a r -

q u e y v í v e r e s . 
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¿ Q u é p a s ó d e s p u e s d e e s t o e n A c a p u l c o ? 

L a c i u d a d h a b i a q u e d a d o a b a n d o n a d a y c a s i 

á m e r c e d d e lo s i n s u r g e n t e s ; p e r o r e c o n c e n t r a -

d o s l o s rea l i s tas e n el c a s t i l l o , d e s d e al l í d i r i g i e -

r o n sus o p e r a c i o n e s c o n t r a M o r e l o s . C o n v a r i o 

s u c e s o s e p e l e ó e n r e p e t i d o s a t a q u e s , h a s t a q u e 

e l 3 d e M a y o d e 1811 se ret iró M o r e l o s al v a l l e 

d e M e x c a l a , á fin d e e m p r e n d e r s u s o p e r a c i o n e s 

s o b r e M é x i c o , y d e j ó á A v i l a e n el cerro de l Ve-

ladero. 
¿ Q u é e s t a d o g u r d a b a la i n s u r r e c í o n e n el S u r ? 
H a b i a c u n d i d o r á p i d a m e n t e p o r sus v a l l e s y 

m o n t a ñ a s , á saber , p o r C u e r n a v a c a , T e p e c o a c u i l -
c o , I g u a l a , P l a n d e A m i l p a s y m u c h o s o t r o s p u n -
tos . E n C h i c h i h u a l c o , D . L e o n a r d o , D . M i g u e l , 
D . V í c t o r y D . N i c o l á s B r a v o . s e a d h i r i e r o n á l a 
c a u s a d e la i n d e p e n d e n c i a , c o n s a g r á n d o l e s u s 
v a l i e n t e s p e r s o n a s y s u s recursos . E s o s c a u d i l l o s 
y G a l e a n a derro taron al c o m a n d a n t e G a r r o t e e n 
C h i c h i h u a l c o : d e s p u e s d e e s o e n t r ó M o r e l o s á 
C h i l p a n c i n g o , s i e m p r e a u m e n t a n d o y d i s c i p l i -
n a n d o su g e n t e : en s e g u i d a f u é e n p o s d e G a r -
rote , lo d e r r o t ó y o c u p ó á T i x t l a , q u e d e j ó al m a n -
d o d e G a l e a n a y B r a v o ( D . N i c o l á s ) . E l j e f e 
r e a l i s t a F u e n t e s q u e e s t a b a s o b r e el V e l a d e r o , 
v i n o c o n el o b j e t o d e recobrar á T i x t l a y l a a t a -

c ó el 15 d e A g o s t o . M o r e l o s f u é e n el a c t o e n 

a u x i l i o d e sus d e f e n s o r e s , y d e s p u e s d e u n reñ i -

d o c o m b a t e , e n c o m b i n a c i ó n c o n a q u e l l o s , o b t u -

v o u n a d e s u s m a s b r i l l a n t e s v i c tor ias , q u e le d e -

jó d u e ñ o de l v a s t o terr i tor io q u e s e e x t i e n d e 

d e s d e el rio M e x c a l a h a s t a las c o s t a s d e l S u r , 

c o n e x c e p c i ó n d e la p l a z a d e A c a p u l c o . 

L E C C I O N V . 

Estado de la insurrección á fines del año de 1811. 

—Segunda campaña de Morelos.—Famoso si-

tio de Cuautla. 

¿ A q u é g r a d o h a b i a l l e g a d o la i n s u r r e c c i ó n á 

fines d e 1 8 1 1 ? 

C o n l a i n s t a l a c i ó n d e la j u n t a d e Z i t á c u a r o . l o s 

t r i u n f o s d e M o r e l o s , l a s d e r r o t a s d e T o r r e , E m -

p á r a n y o t r o s real i s tas , la c a u s a d e lo s i n s u r g e n -

t e s t o m ó creces , al g r a d o d e q u e e n l a m i s m a c a -



pital se trató ele asesinar al virey V e n e g a s , inten-
t o que q u e d ó fustrado y c o s t ó al Lic. Ferrer y 
otros la vida. E n Michoacan e x p e d i c i o n a b a n M u -
ñiz, Torres y Navarrete perseguidos por L inares 
y Cast i l lo Bustamante . E n el va l l e de T o l u c a D. 
R a m ó n R a y ó n batia al brigadier D . R o s e n d o 
Porlier. E n Guanajuato se hacían t emib le s A l -
b ino G a r c í a y T o m á s Baltierra. E n A p a n y Za^ 
cat lan no lo era m é n o s D. Franc i sco Osorno. Y 
por Guadalajara, las costas del mar del Sur, S o -
nora y otras lejanas provincias, lo m i s m o q u e 
por Querétaro, la Huasteca , Tamaul ipas , V e r a -
cruz y otros lugares el f u e g o de la revolución se 
propagaba rápidamente . 

¿ C ó m o v ino á a u m e n t a r s e ? 
Por la s e g u n d a c a m p a ñ a de Morelos , á quien 

se unieron A v a l a , el padre Tapia , el va l iente Tru-
j a n o y otros, con lo que a u m e n t ó m u c h o sus tro-
pas y sa l iendo de Chi lapa o c u p ó á Tlapa . Tru-
j a n o se apoderó de T z t i l a c a y o a p a n y M o r e l o s fué 
sobre Cuaut la donde hizo pris ioneros á todos los 
realistas, fus i lando á su jefe, Muzi tu con otros es-
pañoles. 

¿ A dónde se dir igió en s egu ida? 
Fracc ionando su ejército en tres cuerpos, u n o 

de los cuales al m a n d o de D . Miguel Bravo des-

t inó á O a x a c a , y otros con los d e m á s Bravos y 
Galeana á atacar á T a x c o ; More los marchó con 
el tercero sobre Izúcar, á d iez y ocho leguas al 
Sur de Puebla, p laza que t o m ó sin resistencia 
el 12 de [Diciembre del referido año. E n dicho 
punto le atacó D. Miguel S o t o y Maceda , y M<& 
reíos quedó triunfante. El cura de Jante te lco , el 
intrépido é independiente D . Mariano M a t a m o -
ros, se unió á More los en dicha ciudad. 

¿ Q u é h izo More los despues del triunfo de I z ú -
car? 

F u é á ocupar á Cuautla, donde reunió masar -
mas y gente , y dejando en Izúcar á D . V i c e n t e 
Guerrero con el capitan Sánchez , y en Cuautla á 
D . Leonardo Bravo, se dirigió á T a x c o , plaza que 
acababa de tomar Galeana , hab iendo hecho ca-
pitular á García R i o s d e s p u e s d e un reñido c o m -
bate. García R i o s v io ló la capitulación y More-
los lo fusiló en unión de otros prisioneros. 

¿ Q u é de terminó V e n e g a s en vista del giro que 
t o m a b a la revolución ? 

Ordenó á Cal leja que v iniese l u e g o con el ejér-
c i to del centro á operar sobre R a y ó n y Morelos . 
Cal leja obedeció , no sin repugnancia , d isponien-
d o que García Conde y Cast i l lo se apercibiesen á 
l a c a m p a ñ a d e s d e Val lado l id , A c á m b a r o y M a -



revat io . Cal le ja t o m ó á Zi tácuaro e l 2 d e E n e r o 
d e 1812: p o c o s d ias antes P o r l i e r h a b i a o c u p a d o 
á T e n a n g o , T e n a n c i n g o y T e c u a l o y a ; p e r o M o -
re los v ino á recobrar e s o s p u n t o s derro tando á 
Porlier, sin que Calleja, q u e se hab ía i d o á M a -
r a v a t í o ; lo auxi l iase , c o m o le hab ia m a n d a d o e l 
v irey . E s t o a g r a v ó los d i s g u s t o s entre a m b o s . 
Calleja, que trataba d e dejar e l m a n d o , fué l l a m a -
d o á M é x i c o c o n sus tropas , y entró en la capi-
tal el 5 d e Febrero . 

¿Para d ó n d e sa l ió en s e g u i d a ? 
E l d ia 10 del m i s m o m e s sa l ió sobre Cuaut la , 

á t i e m p o que L l a n o recibió orden de obrar sobre 
Izúcar . M o r e l o s s u p o l u e g o e l m o v i m i e n t o d e 
lo s realistas, y c o n f i a n d o e n el a u x i l i o que le 
mandar ía la J u n t a S u p r e m a que se ha l laba á l a 
sazón en S u l t e p e c , d e t e r m i n ó hacerse fuerte e n 
Cuaut la , c o n t a n d o para e l lo con h o m b r e s como 
Bravo , G a l e a n a , M a t a m o r o s y otros. 

¿ C u á n d o e m p r e n d i ó Cal le ja sus o p e r a c i o n e s ? 
E l 19 del m i s m o m e s d e Febrero , c r e y e n d o 

q u e desde l u e g o sería M o r e l o s v e n c i d o y la po-
b l a c i ó n t o m a d a en el primer a t a q u e ; p e r o é s t e 
duró se is horas ; y l o s insurgentes rechazaron á l o s 
rea l i s tas c o n denuedo . A l l í murieron el C o n d e 
d e Casa R u i , O v i e d o y o tros ; y Cal le ja c o m p r e n -
d i ó que n o p o d i a t o m a r la p laza á v i v a fuerza. 

¿ Q u é h i z o e n t ó n c e s ? 
S e retiró á C u a u t l i x c o , p u n t o d i s tante m e d i a 

l e g u a d e Cuaut la , y d e s d e allí p idió refuerzos i 

V e n e g a s para e s tab lecer e l s i t io e n t o d a forma. 
¿ Q u é pasaba e n t r e t a n t o e n Izúcar? 
D . Ciríaco del L l a n o que , c o m o h e m o s d i cho , 

f u é á atacar allí á l o s insurgentes , c o n los b a t a l l o -
n e s de L o b e r a y As tur ias , a c a b a d o s de l l egar 
d e E s p a ñ a , f u é r e c h a z a d o c o n g r a n d e s pérd idas 
por el P a d r e S a n c h e z que m a n d a b a la p laza . 
L l a n o en ta l e s c ircunstanc ias , t u v o que retirar-
s e por orden del v irey y que ir á Cuaut la , á don* 
d e l l egó el 28 d e Febrero . 

¿ A q u é se d ió e n t ó n c e s pr inc ip io? 
A las obras d e c i rcunva lac ión por lo s s i t iado-

res , q u e l e v a n t a b a n sus tr incheras, y á las d e de-
f ensa que s in cesar eran des tru idas por los c a ñ o -
n e s de aque l los , é i n m e d i a t a m e n t e reparadas por 
l a bravura y ac t iv idad d e lo s s i t iados . 

¿ C u á n d o a c a b ó e s e m e m o r a b l e s i t io? 
E l 2 de M a y o d e 1812. D e s p u e s d e una t e n á z 

y hero ica y res is tencia , admirada has ta por el mis -
m o Cal le ja y lo s suyos , M o r e l o s rompió el s i t i o 
c o n una osad ía d e que h a y p o c o s e j e m p l o s , a y a -
d a d o p r i n c i p a l m e n t e por el e s forzado Galeana. 

¿A dónde se dirigió Morelos? 



A Ocuituco, é inmediatamente fué á reunirse 
en Izúcar con D. Miguel Bravo; en unión suya 
se dirigió á Cuautla, y desde luego emprendió 
nueva campaña en unión de Galeana y otros 
jefes. 

¿Qué hicieron los realistas acabado el sitio de 
Cuautla? 

Despues de destruir las fortificaciones, Llano 
volvió á Puebla con sus tropas, y Calleja con las 
suyas á México, donde hizo dimisión del mando 
el i j de Mayo. 

LECCION VI. 

Prosiguen las acciones de Morelos.—Congreso 
de Chilpancingo. 

¿A qué punto acudió Morelos? 
A Huajuapan, donde Trujano había resistido 

un sitio de mas de cien días. El 13 de Junio lle-
gó Morelos en su auxilio y derrotó á los reaJiV 

tas despues de lo cual marchó á ocupar á Te-
huacan. 

¿ Qué acción memorable dieron por esa época 
los insurgentes? 

La de S. Agustín del Palmar, en cuyo punto 
derrotó D. Nicolás Bravo á Labaquí, muriendo 
éste y quedando en poder de los independien-
tes el convoy que iba á México, todo el arma-
mento y doscientos prisioneros. 

¿ Qué heróico rasgo se refiere de D. Nicolás 
Bravo ? 

El vírey Venegas ahorcó á su padre D. Leo-
nardo Bravo, y Morelos indignado, dió órden i 
D. Nicolas, que se hallaba en Medellín, de fusi-
lar en el acto á mas de trescientos prisioneros 
españoles que tenia en su poder. Bravo mandó 
que recibiesen todos los auxilios espirituales, y 
al siguiente dia hizo formar la tropa, cual si fue-
se á ejecutar la órden. Al estar colocados los 
prisioneros en el centro, se presentó Bravo, les 
habló del fusilamiento de su padre y de las órde-
nes de Morelos, y concluyó con perdonarles la 
vida y ponerlos luego en libertad. 

¿Qué ataque emprendió Morelos? 
Despues de la derrota y muerte de Trujano, 

entre Tlacotepec, y Tepeaca, y del desastre su-
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frido por el P. Tapia en S. José Chiapa, More-
los reorganizó su gente y se dirigió sobre Oriza-
ba, plaza que tomó á fuego y sangre. 

¿ A dónde- fué Morelos en seguida ? 
A Tehuacan, despues de haber sido derrotado 

en Acultzingo por los realistas al mando del co-
ronel Aguila. 

¿ Qué hizo despues de ocupar á Tehuacan ? 
Con su acostumbrada actividad, reunió en bre-

ve mas de 5 , 0 0 0 hombres, entre los cuales iban 
las tropas de Matamoros y de D. Miguel Bravo. 
Morelos tenia cuarenta cañones, y dejando en 
Tehuacan al cura Sanchez, salió el 10 de No-
viembre para Oaxaca. En el ataque de esta pla-
za, mandada por Gonzalez Saravia, distinguié-
ronse mucho el ingeniero D. Manuel Teran, Ga-
leana, Matamoros, D.Félix Fernandez, (despues 
D. Guadalupe Victoria), D. Vicente Guerrero y 
otros jefes. Morelos fusiló allí á los realistas Sa-
ravia, Régules, Bonavía y Aristi. 

¿Qué emprendió Morelos despues de este 
triunfo ? 

La ocupacion de Acapulco, de cuya placa y 
castillo se apoderó el 20 de Agosto de 1*813, des-
pues de un largo sitio de siete meses. 

¿ Qué acción brillante ejecutó por aquel tiem-
po Matamoros? 

HISTORIA ELEMENTAL DE MÉXICO. 357 

Y e n d o e n a u x i l i o d e D . N i c o l á s B r a v o , q u e s e 
h a l l a b a e n C o s c o m a t e p e c , s u p o e n el c a m i n o 
q u e a q u e l h a b i a s a l i d o d e la p o b l a c i o n y d e l 
r i e s g o e n q u e le p u s o A g u i l a , p o r m e d i o d e u n 
i n g e n i o s o a r d i d ; y e n t o n c e s M a t a m o r o s a t a c ó 
e n & Q u e c h o l a c al t e n i e n t e c o r o n e l M a r t i n e z , q u e 
c u s t o d i a b a u n gran c o n v o y d e t a b a c o . E l re su l -
t a d o f u é q u e t o d o el b a t a l l ó n d e A s t u r i a s s e r in-
d i e s e , h a b i e n d o h a b i d o m u c h o s m u e r t o s y f u s i -
l á d o s e á C á n d a m o . M a s d e 4 0 0 p r i s i o n e r o s f u e r o n 
r e m i t i d o s al p r e s i d i o d e Z a c a t u l a . 

¿ Q u é h i z o M o r e l o s d e s p u e s d e t a l e s v i c t o r i a s ? 
D e t e r m i n ó reunir e n C h i l p a n c i n g o el p r i m e r 

C o n g r e s o h a b i d o en n u e s t r o pa ís , para q u e e n é l 
r e s id i era la a u t o r i d a d s u p r e m a . S e ñ a l ó s e el 8 d e 
S e t i e m b r e p a r a la r e u n i ó n . 

¿ Q u i é n e s l o f o r m a r o n ? 
D . I g n a c i o L ó p e z R a y ó n , D . J o s é M a r í a L i -

c e a g a , D . J o s é M a n u e l d e H e r r e r a , D . C á r l o s 
M a r í a d e B u s t a m a n t e , D . J o s é S i x t o V e r d u z c o , 
D . A n d r é s Q u i n t a n a R o o , D . J o s é M a r í a M u r -
g u í a , e l D r . C o s , y e n c a l i d a d d e secre tar ios , D 
C o r n e l i o O r t i z d e Z á r a t e y D A C á r l o s E n r i q u e z 
d e l C a s t i l l o . 

¿ Q u e n o m b r a m i e n t o se d i ó á M o r e l o s ? 

E l d e g e n e r a l í s i m o , s i e n d o s u s s e c r e t a r i o s D 
J u a n N . R o s a i n s y D . J o s é S o t e r o C a s t a ñ e d a . 



¿ Q u é d e c r e t ó a q u e l C o n g r e s o ? 

L a s o l e m n i z a c i ó n d e la fiesta religiosa dt 
N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , y de la patrióti-
c a d e l 16 d e S e t i e m b r e . 

¿ E n q u é p u n t o s e o c u p ó p r e f e r e n t e m e n t e ? 

E n el d e la d e c l a r a c i ó n d e l a I n d e p e n d e n c i a 
n a c i o n a l , q u e h i z o c o n s t a r e n el m e m o r a b l e d o » 
e u m e n t o d e 6 d e N o v i e m b r e d e 1813 . 

¿ Q u é o tra c é l e b r e m e d i d a d e c r e t ó ? 

El restablecimiento de la Compañía de Jesús, 
t r a t a n d o de p r o v e e r d e m a e s t r o s d e d o c t r i n a cri»-
t i a n a á la e n s e ñ a n z a d e l a j u v e n t u d , y d e m i s i o -
neros ¿ las p r o v i n c i a s d e C a l i f o r n i a s y otras. 

• L E C C I O N V I I . 

Continuación de la historia de Morelos.—El Vi-
rey Calleja.—Batalla de Santa María en Va-
ttadpñd.—Fusilamiento de Matamoros.—Con-
greso ,de Cfiilpancingo. — Sucesos posteriora 
hasta ñprisión y muerte de Morelos. 

¿ Q u é p l a n c o n c i b i ó M o r e l o s ? 
O c u p a r á V a l l a d o l i d p a r a t r a s l a d a r allí el 

C o n g r e s o y d ir ig ir m e j o r d e s d e a q u e l l a ciudad 
l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s s o b r e la s provincias in-
m e d i a t a s . 

¿ C ó m o t r a t ó d e e j e c u t a r l o ? 
M a r c h a n d o d e s d e l u e g o á V a l l a d o l i d p o r l á ¿ 

o r i l l a s de l M e x c a l a y p a s a n d o p o r H u e t a m o j 
d e s d e d o n d e s i g u i ó p a r a a q u e l l a c i u d a d . D . N I * 
c o l á s B r a v o , G a l e a n a y el cura M a t a m o r o s ha* 
b í a n s e l e i n c o r p o r a d o , n o m é n o s q u e l o s insur -
g e n t e s d e la p r o v i n c i a , y d e e s t a suer te e l e j é r c i t o 
d e M o r e l o s f o r m a b a u n t o t a l d e c i n c o m i l s e t é* 
c i e n t o s h o m b r e s d e i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a c o k 
t r e i n t a c a ñ o n e s . 



i 
¿ Q u i é n g o b e r n a b a á la sazón en M é x i c o ? 

' D . F é l i x María Calleja, que habia rec ib ido e l 
f i l ando el 4 d e M a r z o d e 1813, por haber s ido l la-
m a d o V e n e g a s á E s p a ñ a , á ins t igac ión , s e g ú n s e 
cree, de l c o m e r c i o d e Veracruz , que n o s a t i s f e c h o 
3 e la c o n d u c t a de V e n e g a s en las d i f í c i l e s cir-
c u n s t a n c i a s por que cruzaba el país, ca l cu ló q u e 
Cal l e ja sofocar ía la revolución. 

¿ Q u i é n fué s eparado t a m b i é n en esa é p o c a ? 
D . T o r c u a t o Truj i l lo , d e funes ta m e m o r i a p a -

ra V a l l a d o l i d por sus c r u e l d a d e s y ma los m a n e -
jos. E m b a r c ó s e para E s p a ñ a c o n V e n e g a s . 

¿ Q u é h i z o Cal le ja al saber el n u e v o m o v i m i e n -
t o de M o r e l o s ? 

M a n d ó que las t ropas que s e hal laban en T o -
l u c a y una secc ión que sa l ió d e M é x i c o á refor-
zarlas, j u n t a m e n t e c o n otra d e T u l a que se les 
incorporó en I x t l a h u a c a , m a r c h a s e n á M a r a v a t í o 
al m a n d o del Br igadier L lano . E n A c á m b a r o 
SC l e s u n i ó otra fuerza del bajío, y así se f o r m ó 
un so lo cuerpo c o n el n o m b r e d e e jérc i to d e l 
N o r t e , c u y o pr imer j e f e era d i c h o L l a n o , y se -
g u n d o el corone l D . A g u s t í n d e Iturbíde. 

¿ H a s t a d ó n d e a v a n z ó M o r e l o s ? 
H a s t a la s l o m a s de S a n t a María de la A s u n -

ción, p u c b l e c i l l o al Sur d e V a l l a d o l i d , que s o l o 

d i s t a una l e g u a d e esta , h a b i e n d o entre la c iu -
d a d y aque l las l o m a s u n a p i n t o r e s c a l lanura. E l 
2 2 d e D i c i e m b r e d e 1813 o c u p a b a y a d i c h a a l -
tura el ejérci to d e More los . E s t e i n t i m ó la ren-
d i c i ó n al c o m a n d a n t e real ista Landázur i . D e f e n -
d í a la p laza s o l o u n a guarn ic ión d e o c h o c i e n t o s 
h o m b r e s , y hub iera s ido t o m a d a por lo s inde-
p e n d i e n t e s si L l a n o é I turb ide n o fueran t a n 
p r e s t o á socorrerla. 

¿ Q u é ocurrió en el l l a n o d e S a n t a Mar ía? 
Q u e e m p e ñ á n d o s e allí la acc ión entre las tro-

p a s de M o r e l o s y las d e I turbide , en la m e m o r a -
b l e n o c h e del 2 4 d e D i c i e m b r e , aque l las fueron 
derrotadas , á pesar d e lo s h e r o i c o s e s fuerzos d e 
M a t a m o r o s , G a l e a n a y Bravo , e c l i p s á n d o s e allí 
para s i e m p r e la es tre l la d e More los . E l cape l l an 
d e éste , padre G o m e « , fué fus i lado en V a l l a d o l i d . 

¿ A d ó n d e se d ir ig ieron los d i spersos? 
A Puruaran, d o n d e se h a l l a b a D . R a m ó n R a -

y ó n c o n s e t e c i e n t o s h o m b r e s , y d o n d e M o r e l o s r 

contra la o p i n i o n d e sus c o m p a ñ e r o s , se p r o p u -
s o defenderse . L l a n o sa l ió d e V a l l a d o l i d el 3 0 
d e D i c i e m b r e d e 1813 y el 5 d e E n e r o d e 1 8 1 4 
derrotó á lo s insurgentes . M a t a m o r o s fué h e c h o 
p r e s o e n el a lcance , lo m i s m o q u e otros m u c h o s 
j e f e s : e s t o s fueron fus i lados e n el a c t o , y aque l , 
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llevado á Valladolid, corrió la misma suerte, sien-
do ejecutado en el portal que hoy lleva allí su 
nombre, el 3 de Febrero de dicho año. 

¿Qué habia sido entretanto del Congreso? 
Habia permanecido en Chilpancingo; pero 

perseguido por los realistas, fuése á Tlacotepec 
donde se le reunió Morelos. Este y el Congreso 
entraron en graves desavenencias, y la causa to-
da de la revolución degeneró en sangrienta anar-
quía. Funesta división se introdujo entre los je-
fes y Morelos fué despojado del poder ejecutivo. 
Los realistas triunfaban por todas partes; Mo-
relos se fué á Acapulco y el Congreso á Urua-
pan. Lamadrid y Armijo expedicionaban por 
el Sur. El segundo tomó á Acapulco y Morelos 
tuvo que retirarse. Galeana habia muerto en la 
acción de Coyuca, y D. Miguel Bravo habia si-
do fusilado en Puebla. Iturbide obraba tenaz-
mente en las provincias del centro; en Guadala-
jara casi no habia ya revolución, y solo en las 
provincias de Puebla y Veracruz presentaba un 
cuerpo mas considerable. Rosains, que habia re-
cibido el mando militar, fué destituido por D. 
Manuel Mier y Terán que mandaba en Tehua-
can; el Dr. Cos se habia rebelado contra el Con-
greso y fué reducido á prisión, y todo era diver-

gencias, confusion, escenas sangrientas y desór-
den de que Calleja se aprovechó hábilmente. 

¿Qué hizo entónces el Congreso? 
Despues de andar peregrinando de Uruapan 

Santa Efigenia, Putaro, Tiripetio y los Laureles, 
fuese á Apatzingan, donde dió la Constitución 
de 1814. De Apatzingan se dirigió el Congreso 
á Ario, donde estuvo á punto de ser sorprendi-
do por Iturbide, pero á tiempo se dispersaron 
sus miembros y volvieron á reunirse en Urua-
pan. Por fin resolvió trasladarse á Tehuacan. 

¿Qué hizo para ejecutar esa resolución? 
Comisionó á Morelos para abrirle paso en tan 

largo y arriesgado camino, dándole nuevamente 
el mando de que le habia despojado. D. Nicolás 
Bravo, Guerrero, Sesma, Terán y otros jefes fue-
ron á protejer la marcha. El Congreso la em-
prendió por fin, dejando en la provincia de Va-
lladolid una junta subalterna bajo la presidencia 
de Muñiz. D. Guadalupe Victoria, fortificado en 
el Puente del Rey, interceptaba el camino de 
México á Veracruz. 

¿Cuándo emprendió su marcha el Congreso? 
El 29 de Setiembre; más á pesar de la astucia 

de Morelos para ocultar sus movimientos, el vi-
rey Calleja penetrando su intención, mandó fuer-



zas al mando de Concha, Villasana y Armijo 
para que detuviesen en su camino á los insurgen-
tes y su gran convoy. Estos habian pasado ya 
el Mescala, burlando á sus enemigos; pero al lle-
gar á Tezmalaca el 3 de Noviembre, Morelos 
quiso dar un dia de descanso á sus fatigadas tro-
pas. Esto hizo que Concha, forzando sus mar-
chas le diese alcance el dia 5 del mismo Noviem-
bre de 1815. 

¿ Qué partido tomó el Sr. Morelos ? 
Para dar tiempo á que se escapasen los indi-

viduos del Congreso y del Tribunal, acción que 
le honra en demasía, y mas atendiendo á la con-
ducta que con él se habia observado, ocupó las 
alturas del camino para entretener á las tropas 
enemigas. Despues, empeñada la acción, y der-
rotadas sus fuerzas, al retirarse Morelos ocultán-
dose en la espesura de una cañada, fué descubier-
to y aprehendido por D. Matías Carranco, de-
sertor de sus propias filas, quien lo entregó á 
Concha. La comitiva, en cuya defensa se sacri-
ficó Morelos, huyó dispersa; yendo á reunirse en 
Pilcayan. Guerrero y Sesma la escoltaron y el 
16 de Setiembre llegó, por fin á Tehuacan, Pe-
ro á poco siguieron las desavenencias y graves 
disputas, y Terán, despues de poner presos á los 

diputados, cuyos poderes declaró ilegítimos, di-
solvió el Congreso, que no volvió ya á funcionar» 

¿ Qué pasaba entretanto con Morelos ? 
Llevado por Concha á Tenango, en unión de 

los demás prisioneros, incluso el padre Morales, 
fué conducido de allí á México, donde entró el 
22 de Noviembre. Desde luego se le formó cau-
sa por los tribunales eclesiásticos, que le degra-
daron y cubrieron de ignominia. Entregado des-
pues al brazo secular, se le condenó á muerte, 
cuya sentencia ejecutó el mismo Concha en San 
Cristóbal Ecatepec el 22 de Diciembre de 1815. 
Aquel hombre extraordinario, el alma de la re-
volución, y cuyas hazañas admirarán siempre á 
las generaciones, murió como un héroe, despues 
de recibir abundantes auxilios de la religión de 
que fué ministro. 
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LECCION V I I I . X 

Estado de la insurrección hasta la separación del 

Virey Calleja.—D. Juan Ruiz de Apodaca.— 

Expedición de Mina.—Sus hazañas.-Su muerto. 

¿En qué estado quedó la insurrección despues 
de la muerte de Morelos? 

Muy debilitada en su fuerza moral por la fal-
ta de un poder que la dirigiese, pues á ello no 
era bastante la junta subalterna de Michoacan 
y el Congreso que fué disuelto, como vimos ya, y 
reemplazado por una comision ejecutiva en Te-
huacan, no tenia los resortes necesarios para dar 
impulso al movimirnto y ordenarlo. La desunión 
y rivalidad de los jefes independientes hicieron 
que el gobierno vireinal destruyera en breve sus 

últimas fuerzas. 
¿De qué constaban éstas en 1816? 
Se calcula que de veinticinco mil hombres. Te-

rán tenia en Tehuacan dos mil: Victoria otros 

tantos en la provincia de Veracruz: Osorno mil 
en los Llanos de Apan, contando ademas con 
muchas partidas pequeñas de Serrano, Espino-
sa, Gómez, Falcon, Inclan, etc. En la Mixteca 
tenian Sesma y Guerrero quinientos hombres: D. 
Ramón Rayón seiscientos en el cerro de Cópo-
ro, expedicionando en el valle de Toluca, Tula y 
otros puntos varias partidas. En el Sur, Avila, Pa-
blo Galeana, Montes de Oca y D. Nicolás Bravo: 
en Valladolid, Muñiz dejó sus fuerzas al mando 
del padre Carbajal y habia, ademas, las de López 
Yarza y el padre Correa. Entre Michoacan y 
Nueva-Galicia las de D. Juan Mariano Vargas: 
en el Bajío el padre Torres, más terrible que Al-
bino García: en Zacatecas D. Víctor Rosales que 
pasó despues á Michoacan; y otras muchas fuer-
zas de inferior categoría que guerreaban por Sier-
ra-Gorda, la Huasteca y otros lugares. 

¿Qué determinó Calleja? 
Destruir los principales fuertes en que los in-

surgentes se atrincheraban, y atacar sin tregua á, 
las partidas por medio de Concha, Rafols, Busta-
mante, Rubin de Celis y otros muchos, que ma-
taron innumerables insurgentes, á lo que siguie-
ron sangrientas represalias de parte de éstos. 

¿ Qué resultó de esa situación ? 



Que no pudiendo perpetuarse tan desastrada 
contienda, muchos insurgentes comenzaron á 
acogerse del indulto, y grupos ó partidas enteras 
á dejar las armas desde mediados de 1816. 

¿Qué acontecimiento notable hubo entonces? 
El restablecimiento déla Orden de los jesuítas, 

decretado por Fernando VII , cuya disposición 
se ejecutó en México, devolviéndose á aquellos 
los bienes que habían quedado en poder del go-
bierno, y entregándose solemnemente álos padres 
Castañiza y Cantón el Colegio de San Ildefonso. 

¿ Hasta qué época duró Calleja en el vireinato? 
Hasta el 19 de Setiembre de 1816, en que le 

sucedió en el mando D.Juan Ruiz de Apodaca, 
cuyo carácter blando y humanitario formó con-
traste con el de su antecesor. Apodaca reprimió 
las arbitrariedades de los jefes, dió garantías en 
la formacion de las causas y en pro de la vida 
de los prisioneros: en suma, logró por su cle-
mencia y justificación, y despues de repetidos 
triunfos sobre los insurgentes, que muchos de 
estos dejasen las armas y se acogiesen al indulto. 

¿Qué acaeció de notable en 1817? 

Cuando la insurrección tocaba casi á su tér-
mino, tuvo lugar la célebre expedición de Mina, 

¿Quién era este caballero? 
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D. Francisco Javier Mina era originario de 
Monreal en Navarra. Abandonando la carrera 
del foro tomó las armas para pelear contra Na-
poleón. Herido en una batalla, y hecho prisione-
ro, fué llevado al castillo de Vinncenes. Conclui-
da la guerra, regresó á España y tramó una re-
volución contra Fernando VI I en unión de D. 
Francisco Espoz y Mina, tío de nuestro héroe. 
Esa revolución fracasó y ambos tuvieron que 
huir de España. D. Francisco Javier fuése á Lon-
dres, y tratando allí con algunos mexicanos, espe-
cialmente con el célebre Dr. D. Servando Teresa 
de Mier, siempre de hacer la guerra á Fernando 
VII , concibió el proyecto de venir á México y 
trabajar por su independencia. 

¿Cómo lo ejecutó? 
Reuniendo recursos de algunos comerciantes 

ingleses, fletó un buque, y dióse á la vela en Ma-
yo de 1816 con algunos oficiales y soldados es-
pañoles é italianos. No pudo desembarcar en 
ningún puerto mexicano, por el estado que guar-
daba la insurrección en el país y la preponde-
rancia de la causa realista. Fué á desembarcar 
en Norfolk (Estados-Unidos), y reclutando allí 
mas gente, vino á desembarcar por el rio de San-
tander el 15 de Abril de 1817, y tomó luego la 
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villa de Soto la Marina, donde se proveyó de 
mas gente, caballos, etc. 

¿Qué hizo en seguida? 
Despues de fortificar aquel punto y dejar en 

él al mayor Sardá con el Dr. Mier y algunos sol-
dados, emprendió sus operaciones con solos 308 
hombres. En el acto que supo el virey la apari-
ción de Mina, ordenó al comandante general de 
la Huasteca, D. Benito Armiñan, saliese al en-
cuentro del nuevo caudillo, cuya presencia rea-
nimó á los independientes. Mina se hizo de 700 
caballos en la hacienda del Cojo, y prosiguien-
do su marcha, tuvo un encuentro cerca del Va-
lle del Maíz con el capitan Villaseñor á quien 
derrotó. En seguida llegó á la hacienda de Peo-
tillos, donde alcanzó otra señalada victoria, ba-
tiendo á Armiñan que le atacó con fuerzas nu-
merosas. Siguió luego por la Hedionda y el 
Espíritu Santo, y llegando á Pinos, tomó la pla-
za por asalto. 

¿A dónde se encaminó despues de ejecutar 
esas hazañas? 

Al fuerte del Sombrero en la sierra de Coman-. 
ja. Fortificó el cerro, y salió á proveerse de re-
cursos; derrotando á otra gran fuerza realista 
mandada por Ordoñez y Castañon. De la ha-

cienda del Jaral sacó 300,000 pesos, muchos 
efectos y ganado, y condujo todo al mencionado 
fuerte. 

¿ Qué providencias tomó el virey ? 
Mandó un cuerpo de ejército á las órdenes del 

mariscal de campo D. Pascual Liñan, para ata-
car á Mina en combinación con el brigadier Ne-
grete, que debia salir de Guadalajara. El 31 de 
Julio de 1817, establecieron el sitio del fuerte del 
Sombrero. 

¿Qué desenlace tuvo ese sitio? 
Faltando á los sitiados los víveres, Mina de-

terminó salir en persona á procurárselos; pero ni 
él ni el P. Torres lograron introducirlos al fuer-
te. El coronel Young habia quedado mandando 
la guarnición sitiada, que sucumbió por fin el 19 
de Agosto. 

¿Dónde se encontraba Mina? 
En el cerro de San Gregorio, por Pénjamo, 

donde se habia hecho fuerte con el P. Torres y 
las fuerzas de éste. Liñan fué á atacarlos allí. El 
P . Torres quedó mandando el fuerte, y Mina sa-
lió á proveer de recursos, expedicionando por el 
Bizcocho, San Luis de la Paz, San Miguel el 
Grande, Valle de Santiago y otros puntos del 
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Bajío, sin lograr introducir los víveres á San Gre-
gorio. 

¿A qué punto se dirigió enseguida? 
Perseguido siempre por el jefe realista Orran-

tia, se encaminó á Guanajuato y trató de apo-
derarse de la ciudad el 25 de Octubre de 1717; 
pero el comandante D. Antonio Linares recha-
zó á los asaltantes, que huyeron por la mina de 
Valenciana. Mina llegó á la luz, y disgustado 
del comportamiento de su oficialidad, disolvió 
las tropas, quedándose solo con cuarenta infan-
tes y veinte caballos. Con ellos llegó al rancho 
del Venadito. Sabido esto por Orrantia, el 27 de 
Octubre, fué á atacarlo en aquel punto y logró 
hacer prisioneroáquien en tan poco tiempo había 
causado tan sérios temores al gobierno vireinal. 

¿ Qué suerte corrió aquel célebre caudillo ? 
Fué fusilado el 11 de Noviembre frente á la 

fortaleza defendida por Torres, con el objeto de 
inspirar terror y desaliento en las tropas insur-
gentes ; pero estas aun prosiguieron su defensa 
hasta i? de Enero de 1818 en que perecieron por 
último. En memoria del golpe sufrido por Mina, 
la corona de España dió al virey Apodaca el tí-
tulo de "Conde del Venadito." 

LECCION IX. 

Estado'de la insurrección hasta el año de 18 18. — 
Fernando VII. — Sucesos que precipitan la in-
dependencia. — D. Agustín IturbideProcla-
mación del Plan de Iguala. — Expediciones de 
Iturbide.—Medidas de Apodaca.— Itmbidé en 
Puebla. — El Illmo. Sr. Perez. — 0'Donoju. — 
Sucesos posteriores hasta la entrada en México 
del ejército trigarante. 

¿Cuál era el estado del país á principios de 
1 8 1 8 ? 

Muertos, indultados ó prisioneros casi todos 
los jefes principales de la insurrección, quedó 
concluida ésta, puede decirse, que no contaba 
ya con mas fuerza organizada que la de D. Vi-
cente Guerrero que proseguía la guerra en la cos-
ta del Sur, auxiliado por Pedro Asencio ó Villa-
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vicencio, y por el padre Izquierdo que se indultó 
al fin. 

¿Pudo conservar la paz el gobierno vireinal? 
No, porque la idea de la independencia estaba 

va en los ánimos de la mayoría de los mexica-
nos, que aleccionados por la sangrienta y dolo-
rosa experiencia de la mal dirigida lucha inicia-
da en Dolores, trataron de realizar la emacipacion 
por mejores medios. 

¿Qué vino á precipitar los sucesos? 
Las reformas que en materias religiosas fue-

ron iniciadas en las cortes españolas, disueltas 
en 1814 y reunidas nuevamente por Fernando 
VII , en virtud de la revolución de Riego y de los 
manejos de la masonería. Temiéndose en México 
los estragos de aquella política, que debia poner 
en planta D.Juan O'Donojú, muchos mexicanos 
y europeos influentes, dirigidos por el canónigo 
Dr. D. Matías Monteagudo, tuvieron juntas en 
la Profesa y combinaron el plan de la indepen 
dencia. 

¿Qué caudillo fué designado para ejecutarlo? 
D. Agustín de Iturbide que se hallaba á la sa-

zón sin mando en México. 
¿Quéocasíon se presentó para que Iturbide 

saliera? 

Fué nombrado por el virey comandante del 
ejército del Sur en sustitución de D. Gabriel Ar-
mijo, y el 16 de Noviembre de 1820, después de 
conseguir que se pusiese á sus órdenes el re-
gimiento de Celaya, en que ejercia grande influ-
jo, marchó á ponerse al frente del ejército del 
Sur. 

¿Qué hizo entonces Iturbide? 
Comenzó á descubrir el plan á sus oficiales de 

mayor confianza, trató de ganar á su causa á 
Guerrero y Asencio, á la vez que á Bravo y otros 
independientes que permanecían en sus casas, y 
á varios jefes realistas á quines como al brigadier 
Neorete, consideraba de suma importancia; pidió 
mas fuerzas y recursos al virey; y por último, 
habiéndose apoderado de la suma de 525,000 pe-
sos que el comercio de México mandaba en con-
ducta para Manila, el 24 de Febrero de 1821 pu-
blicó en Iguala el plan de la Independencia. Es-
te fué jurado el 2 de Marzo por el ejército, que 
se llamó de las tres garantías, Religión, Union é 

Independencia, simbolizadas en el pabellón tri-
color. Iturbide era el primer jefe del ejército. 

¿Qué paso dió en seguida? 
Remitió el plan al virey, quien impidió su lec-

tura y circulación y ofreció premios á los sóida-



dos que dejaran á Iturbide; pero la causa de la 
independencia fué rápidamente secundada por 
Toluca, los Llanos de Apan, Puebla, Jalapa, Ori-
zaba, Córdoba y otros muchos puntos de Oriente. 
El teniente coronel D. Antonio López de San-
ta-Anna era enviado por el gobernador de Ve-
racruz, Dávila, á combatir la revolución, y se 
pasó á la division de los independientes que man-
daba D. José Joaquin de Herrera. Este volvió 
sobre la provincia de Puebla y Santa-Anna fué 
con quinientos hombres á Alvarado para prepa-
rar el ataque de Veracruz. 

¿A dónde se dirigió entretanto Iturbide? 
A las provincias de Guanajuato y Michoacan, 

donde se atrajo á D. Luis Cortazar y D. Anas-
tasio Bustamante. Negrete, Filisola, Codallos, 
Victoria, Andrade y otros muchos jefes de im-
portancia se adhirieron sucesivamente al Plan 
de Iguala, lo mismo que el famoso y valiente 
Guerrero, con quien se puso de acuerdo Iturbide 
en la entrevista de Teloloapan, y que tantos ser-
vicios habia prestado y debia seguir prestando 
á la'causa de la independencia. A D. Juan Al-
varez se encargó del bloqueo de Acapulcd Itur-
bide, despues de varias expediciones, se acercó 
á Valladolid, cuya plaza ocupó por capitulación 

que hicieron las fuerzas realistas mandadas por 
Cela, segundo de Quintanar. Despues de las ope-
raciones sobre San Juan del Rio, Querétaro y 
San José Casas Viejas (hoy Iturbide) y la capi-
tulación de Bracho y San Julián en San Luis 
de la Paz, Iturbide contó con todas las provin-
cias del centro, y por Arroyozarco fué á Cuerna-
vaca y en seguida á Puebla, para concluir allí el 
sitio establecido por Bravo y Herrera. 

¿Qué providencias tomó Apodaca en esas cir-
cunstancias? 

Varias, pero todas ineficaces para contener la 
inmediata ruina del gobierno español en México. 
El espíritu público le era contrario; los impresos 
de Iturbide eran leidos con avidez y sus victorias 
y progresos públicamente aplaudidos; grande la 
descripción de las tropas realistas, y muchas las 
murmuraciones contra los actos del virey. Este 
dictó en aquellos dias ( i° de Julio de 1821) una 
medida todavía mas impolítica, que le fué fu-
nesta. 

¿Cuál fué esa medida? 
Publicó un bando pretendiendo obligar á todos 

los españoles, que pudiesen uniformarse y soste-
nerse, á tomar las armas en defensa de la integri-

dad de las Españas. Esto determinó á los mismos 



oficiales realistas á sublevarse contra el virey la 
noche del 5 de Julio: púsose al frente de los con-
jurados el teniente coronel Bucelí, con Llórente 
Carballo y otros, pretendiendo que Apodaca en-
tregara el mando á Liñan. Este reprobó la con-
ducta de los rebeldes y rehusó recibir el gobierno 
que recayó entonces en el subinspector D. Fran-
cisco Novella. Dicho jefe hizo inútiles esfuerzos 
para contener la obra de la independencia. 

¿Qué pasaba en Puebla? 
Bravo y Herrera, que cada dia estrechaban 

mas á Llano en el sitio de aquella ciudad, inti-
máronle rendición el 10 de Julio: Llano quiso 
tratar de la capitulación con el primer jefe del 
ejército de las tres garantías, y los convenios se 
celebraron en la hacienda de San Martin, entre 
los jefes realistas Samaniego, y Armiñan, y los 
independientes Cor£azar y Conde de San Pedro 
del Alamo. Iturbide hizo su entrada solemne en 
Puebla, el 2 de Agosto. Se alojó en el palacio 
episcopal y hubo gran función en la iglesia ma-
triz, en que predicó el Illmo. Sr. Obispo D. An-
tonio Joaquín Perez Martínez 

¿Qué aconteció el 30 de Julio? 
Iturbide se preparaba á salir sobre México, 

cuando se supo la llegada á Veracruz del nuevo 

virey D. Juan O'Donojú. Este entró desde luego 
en comunicación con los defensores de la inde-
pendencia, ofreciendo remediar todos los males 
y evitar la guerra. Aceptada la proposición por 
Iturbide, se celebró al efecto una reunión en Cór-
doba, á donde envió aquel jefe á D. Eulogio Vi-
llaurrutia, á D. Juan Ceballos y al conde de San 
Pedro del Alamo con el objeto de recibir á O'Do-
nojú. 

¿ Dónde estableció Iturbide su cuartel general? 
En la hacienda de Zoquiapan á inmediaciones 

de Texcoco, desde donde participó á Novella la 
llegada de O'Donojú. En seguida fué á Córdoba, 
á donde llegó el mismo dia que O'Douojú, 23 de 
Agosto,--y al siguiente dia se firmaron los céle-
bres Tratados de Córdoba, complemento del plan 
de Iguala, y por los cuales quedó reconocida la 
independencia del Imperio mexicano. 

¿Qué pasaba entretanto en la capital? 
Disputábase en las juntas reunidas por No-

vella acerca de la validez de los tratados de Cór-
doba, y de la legitimidad de los despachos del nue-
vo virey. Despues de haber hablado con O'Dono-
jú en San Joaquín los comisionados de Novella, 
y de que en la conferencia habida en la haden , 
da de la Patera (cerca de Guadalupe), quedó No-



vella satisfecho del nombramiento legítimo de su 
sucesor, diólo á reconocer. Iturbide, que en Atz-
capotzalco habia establecido el cuartel general 
el 5 de Setiembre, organizando allí su ejército 
compuesto de mas de diez y seis mil hombres, 
alojóse en San Joaquin con O'Donojú, y ambos 
pasaron luego á Tacubaya. 

¿Qué hizo allí Iturbide? 
Formó la Junta gubernativa y se ocupó en 

dictar- otras medidas, mientras las tropas espa-
ñolas que habian permanecido fieles al gobierno 
español salían para Toluca y Texcoco, donde 
debían acantonarse hasta que pudiera salir del 
país. Por fin, el 16 de Setiembre entró en Mé-
xico O'Donojú. 

¿Y el ejército trigarante? 
Hizo su entrada el memorable 27 de Setiem-

bre de 1821, en medio de universal regocijo. 
Iturbide recibió las llaves de la ciudad de ma-
nos del alcalde D. J. Ignacio Ormaechea, á quien 
Jas devolvió con elocuentes palabras. Entre acla-
maciones entusiastas dirigióse al palacio de los 
vireyes, donde le aguardaban O'Donojú y las au-
toridades todas. Desfiló el ejército: en seguida 
pasó Iturbide con dichas autoridades á Catedral 
á dar gracias al T O D O P O D E R O S O por la con-

sumacion de la Independencia, y despues hubo 
en Palacio un gran banquete. El pueblo mani-
festaba de mil modos su inmenso entusiasmo. 

LECCION X. 

Junta gubernativa.—La Regencia.—Arreglo del 
Ejército.—Congreso de 1822— Cuestiones entre 
él y la Regencia.—Logias Masónicas—Agita-
ción de los partidos.—Iturbide proclamado Em* 
i/erador. 

I Qué acontecimientos siguieron á los que aca-
bais de referir ? 

El 28 de Setiembre se reunió en Palacio la 
Junta gubernativa, declaróse instalada bajo la 
presidencia de Iturbide, y se prestó juramento 
al plan de Iguala y tratados de Córdoba, con-
cluyendo con una misa de gracias. En la noche 
volvióse á reunir y se levantó el acta de Inde-
pendencia. 

¿Qué decretó luego dicha Junta? 
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El nombramiento de la Regencia, Compuesta 
de cinco personas, que lo fueron, I). Agustín de 
Iturbide, presidente; D. Juan O'Donojú, el Dr. 
D. Manuel de la Bár'cena, el oidor D. Isidro Ya-
ñez y D. Manuel Velazquez de León. Como 
Iturbide no podía ser ya presidente de la Junta, 
se nombró para sustituirlo al Illmo. Sr. Perez. 

¿Qué recompensas acordó la Junta? 
A Iturbide se le declaró generalísimo y almi-

rante, se le asignó el sueldo de 120,000 pesos 
anuales, un capital de un millón de pesos sobre 
los bienes de la extinguida Inquisición y un ter-
reno en Tejas de veinte leguas cuadradas. Dió-
sele el tratamiento de Al'teza Serenísima. A. D. 
Joaquín de Iturbide, su padre, se le acordaron 
los honores y sueldo de reyente, y á los jefes 
mas distinguidos ascensos militares, y una me-
dalla á todos los soldados del ejército trigarante. 

¿A quiénes nombró la Regencia para el des-
pacho de los negocios? 

Al Lic. D. Manuel de Herrera para el minis-
terio de negocios extranjeros; á D. José Domín-
guez para el de justicia y negocios eclesiásticos; 
á D. Antonio Medina, para el de guerra y ma-
rina y al Lic. D. Rafael Perez Maldonado para 
el de hacienda. 
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¿El ejército cómo quedó arreglado? 
Lo distribuyó Iturbide en cinco capitanías ge-

nerales. La de México, que comprendía á Que-
rétaro, Valladolid y Guanajuato, al mando de 
Sotan-iva: la de Nueva-Galicia (Jalisco) en que 
se contaban Zacatecas y San Luis Potosí, con-
fióse á Negrete: la de Veracruz, con Puebla, Oa-
xaca y Tabasco, á Luaces: la de las provincias 
internas de Oriente y Occidente, á Bustamante, 
y la del Sur á Guerrero. 

¿Qué fué de O'Donojú? 
Murió el 7 de Octubre de 1821, nombrándose 

para sustituirle en la Regencia al Illmo. Obispo 
de Puebla, Sr. Perez. 

¿Qué hizo luego la Junta soberana? 
Expidió la convocatoria para las elecciones 

de diputados al Congreso que se instaló solem-
nemente el 24 de Febrero de 1822. Debía for-
marse de 162 diputados propietarios y 20 su-
plentes fuera de los que nombrasen Chiapas y 
Guatemala que habían reconocido el imperio. 

¿Qué ocurrió desde luego entre el Congreso y 
la Regencia ? 

Que por diversos motivos y pretextos se origi-
naron graves cuestiones entre aquellos altos 
cuerpos, habiéndose creado la funesta división 



de los partidos, que tantos males nos han acar-
reado. El Congreso é Iturbide quedaron en una 
hostilidad abierta, y las logias masónicas se es-
tablecieron en el país. Desde el principio se con-
culcaron el Plan de Iguala y tratados de Córdo-
ba; reprobados estos por España, quedó el cam-
po plenamente abierto á los manejos y aspira-
ciones de los partidos, y todo era agitación y 
recriminaciones, disturbios y medidas violentas 
cuando apenas se habia conquistado la indepen-
dencia. 

¿Qué sucedió en tales circunstancias? 
Que hallándose el regimiento número I, al que 

se habia incorporado el de Celaya, cuyo antiguo 
jefe era Iturbide, alojado en San Hipólito, un 
sargento llamado Pió Marcha inició en la noche 
del 18 de Mayo-un movimiento que secundaron 
los demás cuarteles y los barrios, proclamando 
á Iturbide "Emperador" bajo el nombre de 
Agustín I. Era esto una combinación preparada. 

¿Qué hizo Iturbide? 
Reunió en su casa á los miembros de la Re-

gencia y los principales jefes y personas de su 
confianza, que consultados sobre el caso, dijeron 
debia cederse á la voluntad general. 

¿ Qué siguió á esto ? 

El pueblo y el ejército elevaron una exposi-
ción al Congreso, expresándole su uniforme vo-
luntad acerca de la proclamación de Iturbide 
como Emperador. Los diputados oposicionistas 
se ocultaron; otros no quisieron ocurrir á la cé-
lebre sesión de 19 de Mayo, en la que se decla-
ró, por fin, por 67 votos contra 15, que quedaba 
electo Emperador Iturbide. Los diputados de la 
minoría, siguiendo la oposicion de Gómez Fa-
rías, trataban de que se consultase á las provin-
cias. El gran concurso de pueblo prorumpió en 
vivas aclamaciones, y llevó al nuevo emperador 
al palacio de su morada (hoy hotel de Iturbide). 

¿Cuándo fué la coronacion de Iturbide? 
El memorable dia 21 de Julio de 1822. Veri-

ficóse en la Iglesia Catedral con la mayor solem-
nidad, según lo prescrito por el ritual romano y 
los ceremoniales de las cortes. El 13 de Agosto 
hubo otra gran fiesta, la de la inaguracion de la 
Orden de Guadalupe. 



LECCION XI. 

Sucesos posteriores.—Actitud del Congreso.—Su 

disolución.—D. Antonio López de Santa-Anna 

proclama la república.—Medidas de Murbide.—• 

Su abdicación.—Nombramiento de un nuevo go-

bierno.—Destierro de Iturbide y otras medidas. 

¿Qué pasó despues de la coronacion de Itur-
bide? 

El Congreso comenzó á poner trabas y difi-
cultades á su gobierno, que se convirtieron en 
verdadera hostilidad, sin que por otra parte se 
dictasen las medidas urgentes para remediar las 
necesidades del tesoro público y otras de la ad-
ministración. 

¿Qué resultó de aquí? 
Que mientras la revolución se iniciaba en el 

Congreso, trató de llevarse á los campos de ba-
talla por algunos jefes descontentos, si bien el 

gobierno descubrió á tiempo sus planes y sofo-
có de pronto la sedición. Así abortó el proyec-
to de Parres en Michoacan, y despues la cons-
piración fraguada en México para hacer salir del 
país á Iturbide y su familia. El brigadier D. Fe-
lipe de la Garza se habia pronunciado en Ta-
maulipas; más restablecido allí el orden por el 
jefe Fernandez, Garza se presentó á Iturbide 
quien le perdonó la vida y le volvió el empleo. 

¿Qué hizo Iturbide al ver la actitud del Con-
greso? 

Trató primero de disminuir el número de di-
putados, formando un reglamento provisional 
que satisficiera á Jas exigencias de la época, se-
gún el parecer de Zavala y antes de dar un paso 
estrepitoso. Semejante reforma acabó de suble-
var al Congreso, y viendo Iturbide que todo se 
iba en discusiones inútiles disolvió aquel cuerpo 
por medio de un decreto que ejecutó D. Luis 
Cortazar el 30 de Octubre de 1822. 

¿ Qué suceso vino á acarrear mas enemistades 
á Iturbide? 

La ocupacion del dinero que llevaba una con-
ducta para Yeracruz, medida acordada por la 
Junta que sucedió al Congreso: aquella suma 
ascendía á un millón doscientos mil pesos. 



¿ Qué determinó, por fin, la caida de Iturbide? 
Lo siguiente: Por enfermedad de Luaces, dió-' 

se el mando de Veracruz y Oaxaca al brigadier 
D. José Antonio Echávarri. Se ha creído gene-
ralmente que D. Antonio López de Santa-Anna, 
comandante de la plaza de Veracruz se resintió 
en su amor propio y trató de vengarse de Echá-
varri yde adquirir el mando ambicionado. Santa-
Anna se hizo sospechoso al gobierno por su ge-
nio inquieto,y porque habiendo fracasado el pro-
yecto que dió al Gobierno mismo, para apoderarse 
de Ulúa, se creyó que era una celada puesta á 
Eohávarri, ejecutor del pensamiento. El resulta-
do de todos modos fué que se trató de remover á 
Santa-Anna: Iturbide en persona fué á Jalapa 
con tal fin, y Santa-Anna fué llamado á aquel 
punto. Díjosele que sus servicios iban á ser uti-
liaados en México, pero el sagaz y altivo Santa-
Anna lo comprendió todo. Resentido ademas 
por un desaire que en Jalapa le hizo Iturbide, 
acabó de determinarse á la ejecución de su de-
signio, y regresó violentamente á Veracruz el 19 
de Diciembre. 

¿ Qué hizo luego én aquella ciudad? # 

Se dirigió al cuartel del regimiento número 8 
de que era coronel, y al frente de los cuatrocien-

tos hombres de que el cuerpo se componía, salió 
por las calles proclamando la República, en me-
dio delgentíoque victoreaba estay délos repiques 
de las campanas. Lemaur que mandaba en Ulúa 
la fuerza española, vió con regocijo aquel elemen-
to de discordia, y ofreció recursos á Santa-Anna. 

¿Qué ocurrió á éste para dirigir bien la revolu-
ción? 

Se valió del famoso D. Miguel Santa María, 
ministro de Colombia, que habia sido despedido 
de México por mostrarse enemigo de Iturbide y 
que se hallaba en Veracruz. Santa María redactó 
un plan y una proclama. 

¿Qué hizo Iturbide alsaber el pronunciamiento? 
Hallábase en Puebla cuando lo supo. Inme-

diatamente vino á México, é hizo salir sobre Ve-
racruz una fuerza al mando de Lobato y Corta-
zar. D. Guadalupe Victoria se habia unido á 
Santa-Anna, y éste le cedió el mando en jefe. 

¿Qué triunfo alcanzó luego Santa-Anna? 
El del Plan del Rio, en cuyo punto atacó á una 

fuerza que cayó toda prisionera en su poder; pe-
ro al atacar en seguida á Jalapa fué rechazado 
por el brigadier D. José María Calderón. 

¿Quiénes secundaron el movimiento de Santa-
Anna? 



D. Nicolás Bravo y D. Vicente Guerrero en el 
Sur: á ellos fué á unirse el padre Mier en prin-
cipios de 1823; pero Armijo y Sanchez atacaron 
á aquellos en Almolonga y los derrotaron. Gue-
rrero quedó gravemente herido, y Bravo se retiró 
casi solo al rancho de Santa Rosa. 

¿Qué determinó entonces Iturbide? 
Mandó á Echávarri sitiar la plaza de Vera-

cruz; pero dicho jefe que tanto debía á Iturbi-
de, se puso de acuerdo con Santa-Anna, rebe-
lándose contra el imperio, y secundando el plan 
de Casa Mata en i° de Febrero de 1823. En el 
plan se proclamó la soberanía del pueblo, y se 
acordó convocar la reunion del Congreso con ca-
lidad de poderse reelegir á los diputados enemi-
gos de Iturbide. El Ayuntamiento y la Diputa-
ción de Veracruz se adhirieron al plan: el bri-
gadier Calderón hizo lo mismo en las Villas. 
Iturbide no pudo contener el movimiento por el 
medio que se propuso de tratar con los subleva-
dos, el plan fué secundado en Puebla, Guada-
lajara, Guanajuato, Querétaro, Cuernavaca, San 
Luis, el Saltillo y muchos otros puntos. 

¿Qué hizo Iturbide.en semejante aprieto? 
El 4 de Marzo de 1823 publicó un decreto man-

dando se reuniese el Congreso que él mismo ha-

bía disuelto, é hizo ante él abdicación de la co-
rona, ofreciendo salir del país. Como el Congreso 
no decidia luego sobre aquel grave asunto, y los 
pronunciados avanzaban sobre México, celebró-
se una Junta de guerra, compuesta de Gómez 
Pedraza, comandante militar de la capital, por 
parte de Iturbide, y por la de los pronunciados de 
Vivanco, Negrete, Echávarri, Bravo, Calvo, Ara-
na y Gual. Santa-Anna, Victoria, Cortazar y 
Armijo concurrieron por apoderados. 

¿Que se convino en esa Junta? 
Que el ejército reconociese en Iturbide el ca-

rácter que le diera el Congreso, retirándose en-
t r e tuvo el Emperador con su familia á Tulan-
cingo, y quedando la plaza á disposición del jefe 
de las fuerzas revolucionarias. Hízose así: el li-
bertador se fué á Tulancingo, el ejército entró en 
México y el Congreso se reunió el 29 de Marzo 
de 1823. 

¿Qué hizo aquel Cuerpo? 
Echó abajo el gobierno anterior, nombrando 

otro que rigiera provisionalmente y que se de-
nominara Poder Ejecutivo, compuesto de tres per-
sonas, Victoria, Bravo y Negrete, que debían 
turnar cada mes en el ejercicio de su encargo. 
Miéntras Bravo y Victoria, que se hallaban au-



sentes, venían á México; D. Mariano Michelena 
y D. Miguel Domínguez fueron designados para 
suplirlos, y se instaló el Gobierno. 

¿Qué resolvió el Congreso sobre la abdicación? 
El 7 de Abril se declaró por 94 votos contra 

uno: que no era aquella de tomarse en conside-
ración, porque Iturbide no había sido nombrado 
Emperador legítimamente, sino por la violencia: 
que era por lo mismo nula la sucesión heredita-
ria al trono de México; y que, por último, salie-
ra Iturbide del país, asignándole una pensión 
vitalicia de 25,000 pesos anuales. 

¿Qué otra cosa anuló el Congreso? 
El plan de Iguala y tratados de Córdoba, de-

clarando libre á la Nación para constituirse co-
mo mejor le conviniese, pero siempre respetando 
las bases de Religión, Union é Independencia. 

¿Qué vio á consecuencia de esto el pueblo me-
xicano? 

Salir de la patria al grande hombre que la ha-
bía hecho libre, el 11 de Mayo de 1823. Iturbi-
de se embarcó en Veracruz. Acompañábanle 
veintiocho personas, en su mayor parte de la fa-
milia. Iban entre ellas D. José Ramón Malo, so-
brino del Emperador, su secretario D. Francisco 
de P. Alvarez, y los padres Treviño y López. El 

bergantín Ralivvns, que los conducia, llevólos á 
Liorna. (Italia). 

LECCION XII, 

Estado del país despues de la caida de Iturbide 
—Pronunciamiento de Santa-A fina por la Fe-
deración.—Congreso de 1824..—Sucesos rela-
tivos á la vuelta de Iturbide y á su trágica 
muerte. 

¿En qué estado quedó el país despues de la 
caida de Iturbide? 

Dividido en bandos: formaban el uno los par-
tidos del centralismo, que eran los afectos á los 
españoles y querían la monarquía tal como se 
habia adoptado en los Tratados de Córdoba, y 
el otro se componía de los partidos de la Re-
pública federal, entre los que se contaron no so-
lo los antiguos republicanos, sino también los 
iturbidistas que con ellos se aliaron, 110 por sim-

42 
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patía, antes bien por escapar de la persecución 
que les declaró el gobierno que habia derrocado 
á su jefe. 

¿Oué hacian esos partidos? 
Combatir al gobierno rudamente, resistiendo 

á sus medidas, á pretexto de que no expedía la 
convocatoria para el Congreso constituyente, se-
gún el plan de Casa Mata. 

¿Qué hizo Santa-Anna á continuación? 
Se pronunció en «¿San Luis Potosí con la fuerza 

de su mando, bajo el plan de 5 de Junio de 1823, 
en que proclamaba la Federación; pero á influen-
cias del general Armijo desistió de sus intentos 
y se presentó en México. También en Guadala-
jara hubo movimiento por parte de Bravo y Ne-
grete, ó sea de los iturbidistas, yendo á apaci-
guarlo el general Quintanar. 

¿Cómo se calmó de pronto el descontento? 
Expidióse por el Gobierno la convocatoria 

para la reunión del Congreso constituyente. Es-
te vino á reunirse despues del movimiento revo-
lucionario de D José María Lobato, ocurrido 
en la capital el 23 de Enero de 1824, y despues 
de nuevos disturbios habidos en Guadalajara en 
favor de Iturbide, que fué á contener entonces 
el general Bravo, no sin violar un tratado, redu-
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cir á prisión á Bustamante y Quintanar, y der-
ramar en el patíbulo la sangre de algunos des-
contentos. El Congreso dió el acta constitutiva 
de la Federación, que se publicó el 3 de Febrero 
de 1824. 

¿Qué suceso mas memorable hubo á continua-
ción? 

El regreso al país de D. Agustín de Iturbide 
y su trágica muerte. 

¿Cómo pasó tan triste suceso? 
Iturbide habia dejado á Liorna y pasado á 

Londres. Súpolo luego el Congreso, en virtud 
de que el mismo Iturbide le dirigió una nota en 
que patriótica y lealmente avisaba de las ma-
quinaciones que bajo la Santa Alianza se tra-
maban en Europa contra México, por huir de 
las cuales cabalmente había salido el Libertador 
para Inglaterra, donde se hallaba su familia. 
Iturbide no deseaba en vista de eso sino servir 
á la patria en tan críticos momentos, y á ello le 
acabaron de determinar las reiteradas instancias 
de sus amigos y parciales. 

¿Qué conducta observó el Congreso? 
Desestimando el patriótico servicio de Iturbi-

de y atribuyéndolo todo á la ambición que te-
nia de volver á ocupar el poder, declaró por me-



dio de la ignominiosa ley de 23 de Abril de 1824, 
iniciada por D. Cárlos Bustamante en nnion de 
Paz y Barbosa, "que Iturbide seria considerado 
como traidor á la patria si volvía á ella, priván-
dosele de todas las garantías de la ley:.i como 
traidores también serian tenidos todos cuantos 
cooperasen á la vuelta del Libertador. 

¿Votaron todos los diputados semejante ley? 
Todos con excepción de Alcocer y Martínez 

de Vea. Entretanto, Iturbide, que ignoraba se-
mejante decreto y que se habia embarcado para 
México el 11 de Mayo de 1824, creyendo que 
Garza que tanto le debia, no ménos que la vida 
y el empleo, no le seria ingrato ni hostil, desem-
barcó en Soto la Marina el 14 de Julio de aquel 
año, no vacilando en ir á ponerse en manos de 
aquel hombre, que mandaba en Tamaulipas. 

¿Qué conducta observó Garza? 
Puso á Iturbide á disposición de la Legisla-

tura ó Congreso del Estado, que residia en Pa-
dilla, dejando' á disposición del mismo Iturbide 
la tropa que allí tenia para que al frente de ella 
fuese á ver al Congreso y se diera á reconocer 
como comandante general del Estado. Pero á 
tiempo que se hacia eso, habíase dado aviso de 
su llegada, solicitando la orden de aprehender-

lo, la cual se dió al Gobernador Gutierrez de 
Lara. Garza entonces alcanzó á Iturbide, le qui-
tó la fuerza al llegar á Padilla y le dejó solo en 
manos de sus enemigos. Aquella Legislatura 
hízose ejecutora del decreto del Congreso gene-
ral, y ordenó la muerte del Padre de la Indepen-
dencia mexicana, comisionando para ello al mis-
mo Garza. Este la ejecutó por medio de su 
ayudante Don Gordiano Castillo. Iturbide fué 
fusilado á las seis de la tarde del memorable dia 
21 de Julio de 1824. 



LECCION XIII . 

Levantamiento en Oaxaca. — Constitución de 1824. 
Victoria es nombrado Presidente.— Mr. Poin-

sett: logias yorkinas. — Rendición de Ult'ia.— 
Conspiración del P. Arenas. —Decretos sobre 
expidsion de españoles. — Bravo. — Plan de Mon-
taño. — Exito de esa revolución. —Pedraza.— 
Revolución para anular su elección. —Revolu-
ción de la Acordada. — Saqueo del Parían.— 
Separación de Pedraza. — Guerrero. — Llévase 
á cabo la expulsio?i de los españoles. —Sus re-
sultados.—Expedición de Barradas.—Triunfo 
de las armas nacionales. —El general Santa-
Anna. 

¿Qué incidente sobrevino en Agosto de 1824? 
El levantamiento de D. Antonio y D. Ma-

nuel León en el Estado de Oaxaca, proclaman-
do en sustancia el plan mismo de D. José María 
Lobato, que en México habia fracasado y por el 

cual se pretendía eliminar por completo á los 
españoles, separándolos de los empleos públicos. 
El general Victoria fué á sofocar aquella revo-
lución y lo consiguió con felicidad. 

¿Qué hizo entretanto el Congreso? 
Ocupóse en trabajar la Constitución, obra prin-

cipalmente del diputado por Coahuila, Dr. D. 
Miguel Ramos Arizpe, que se público el 4 de 
Octubre de 1824. Hiciéronse por entonces tam-
bién elecciones para Presidente de la República, 
que ganaron los federalistas, figurando entre los 
candidatos Victoria, Guerrero y Bravo. El pri-
mero resultó electo Presidente y Bravo Vice-
presidente, tomando aquel posesion el 11 de Oc-
tubre y continuando el gabinete formado de D. 
Lúeas Alaman, ministro de Relaciones, D. Pablo 
de la Llave, de Justicia, D. Ignacio Esteva, de 
Hacienda y D. Manuel Miery Teran de Guerra. 

¿Qué ocurrió á poco tiempo? 
La venida del funesto Mr. Joel Rr. Poinsett, 

ministro plenipotenciario de los Estados Uni-
dos, que con arteros y ocultos manejos sembre 
en nuestro país los gérmenes de su perdurabló 
y estragosa división. Secundáronle fatalmente 
hombres de tanta influencia como D. Lorenzo 
Zavala, Al puche, D. Miguel Ramos Arizpe y 
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otros. Habíase establecido la frac-masonería del 
rito escocés por los partidarios de la monarquía, 
y Poinsett y sus adeptos plantearon en contra-
posicion las lógicas yorkinas,que favoreció el go-
bierno de Victoria, presidente de una de ellas, 
siendo D. Ignacio Esteva gran Maestre de la 
sociedad, Bravo, el corifeo del partido escocés, y 
Guerrero el de los yorkinos. 

¿ Qué otro suceso se registra en la historia de 
aquellos dias? 

La rendición del castillo de San Juan de Ulúa, 
último atrincheramiento del gobierno español 
en México. 

¿ Cómo tuvo lugar ? 
D. Francisco Lemaur, á quien se supone au-

tor de la revolución que derrocó el trono de Itur-
bide, bombardeó la ciudad de Veracruz. La 
guarnición resistió heroicamente, y el gobierno 
mandó cerrar aquel puerto trasladándolo á Al-
varado. El esforzado Barragan, ayudado por D. 
Ignaefc» Esteva, emprendió las operaciones so-
bre el castillo. Lemaur fué reemplazado por el 
general D. José Copinger, que estrechado por la 
escuadrilla que mandaba D. Pedro Saenz de 
Baranda, tuvo que capitular entregando la for-
taleza el 18 de Noviembre de 1825. 

¿Qué grave acaecimiento hubo al comenzar 
el año de 1827? 

La célebre conspiración del P. Fr. Joaquín 
Arenas. 

¿De qué manera pasó? 
El expresado religioso español del convento 

de San Diego, sea como único autor del proyecto, 
sea como instrumento de los partidarios de la 
monarquía española, que en esto las pasiones 
políticas oscurecieron y desfiguraron la verdad, 
confió su secreto al comandante militar D. Ig-
nacio Mora, hablándole de los trabajos de un co-
misionado regio que trataba de restablecer la do-
minación española. Mora, invitado á tomar par-
te en la conspiración, ofreció á Arenas resolverle 
al siguiente dia. Inmediatamente puso aquel lo 
que pasaba en conocimiento del gobierno. El 
gabinete acordó que Mora volviese á conferen-
ciar con el P. Arenas y que unos testigos ocul-
tos oyesen la conversación. Hízose así, y por es-
te medio se procedió á la formación del procesa 
y á la prisión de dicho religioso, de otros dos 
apellidados Amat y Martinez, de D. Manuel 
Segura, de un individuo llamado David, de los 
generales Arana, Negrete y Chávarri, y de otros 
varios que se decian complicados. Con excep: 
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cion de estos últimos, que fueron desterrados, 
aquellos infelices expiaron su imprudencia en 
el cadalso. Era ministro de la guerra D. Ma-
nuel Gómez Pedraza. 

¿Qué medida se dictó por aquella época? 
Varias legislaturas, como las de Veraeruz, Mi-

choacan, México y Jalisco decretaron la expul-
sión de españoles, haciendo eco á las voces de 
los revolucionarios que en distintas partes se 
habían alzado en armas, proclamando entre otras 
cosas tan atroz pensamiento. El Congreso de la 
Union lo acogió también, y se dió mas tarde el 
funesto golpe. 

¿Qué movimiento se verificó á muy luego? 
El que preparaba el partido escocés, cuyo jefe 

era el Vice-presidente D. Nicolás Bravo, que fué 
á acaudillar ese movimiento. 

¿Quién lo inició? 
El teniente coronel D. Manuel Montaño en el 

pueblo de Otumba, bajo el plan que llevó su 
nombre y se publicó el 23 de Diciembre de 1827» 

¿ A qué se reducía ese célebre plan ? 
A expulsar á los españoles y al ministro Poin-

sett, á la extinción de la masonería y á la remo-
ción del secretario de la guerra, Gómez Pedraza, 

t ¿A dónde se dirigieron los pronunciados? 

A Tulancingo: entre aquellos se contaban al 
lado de Bravo, jefes caracterizados, como Rea-
Trespalacios, Gutierrez, Garmendia, Vidaurri. 
etc., etc.; pero el activo Pedraza combatió á tiem-
po la revolución, mandando al general Guerrero 
con una fuerte division que tomó á Tulancingo 
el 7 de Enero de 1828, é hizo prisioneros á Bra-
vo y muchos de los jefes que le acompañaban, 
que más tarde fueron desterrados por el gobier-
no, lo mismo que Barragan y D. Manuel López 
de Santa-Anna, que se habia pronunciado en, 
Jalapa por dicho plan. 

¿Qué sobrevino despues? 
Hiciéronse elecciones para presidente de la 

República. Dos candidatos se disputaban el 
puesto: Guerrero apoyado por el partido yorkino 
exaltado, y Pedraza por los escoceces y por el 
presidente Victoria. Pedraza resultó electo en 
I. 0 de Setiembre de 1828. 

¿Qué hicieron entonces los yorkinos? 
Apelaron á las armas para anular su elección. 

Santa-Anna enemigo de Pedraza y gobernador á 
la sazón de Veraeruz, se pronunció en Jalapa, con 
Heredia, D. Mariano Arista y otros. En su plan 
proclamaba por presidente á Guerrero, descono-
ciendo á su competidor y pedia la expulsion de 
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los españoles. El mismo pedraza envió al gene-
ral Rincón á atacar á Santa-Anna, que habia 
ocupado á Oaxaca. 

¿Qué partido tomó allí Santa-Anna? 
Viéndose estrechado por Rincón despues de la 

batalla de la cuesta del Rey y aprovechando la 
coyuntura de la próxima invasión de los espa-
ñoles propuso someterse al gobierno ofrecién-
dole sus servicios, pero el gobierno los deshechó-
y la revolución tomó incremento por muchas par-
tes. . 

•Qué pasó en esas circunstancias.'' 
Zavala, que era perseguido, entró ocultamente 

en México, y el 30 de Noviembre de 1828 esta-
lló la revolución de la Acordada, en cuyo punto 
se concentraron los pronunciados poniéndose á 
su frente el general Guerrero, con Lobato, el mis, 
mo Zavala, García, Balderas y otros. Pedraza. 
viendo el curso de los sucesos, abandonó el mi-
nisterio y dejó solo á Victoria. Hubo entonces 
sangrientas escenas, y fué saqueado el Parían ó 
Bazar que habia en la plaza mayor, perdiéndose 
allí mas de dos millones de pesos, ó sea la for-
tuna de muchos europeos y criollos. 

¿ Qué resultó ademas de la separación de Pe-
draza? , 

Que como su remoción era el objeto principal 
de los revolucionarios, conseguida aquella, entra-
ron éstos en pláticas con el gobierno y restable-
cióse el orden, nombrándose á Guerrero ministro 
de la guerra. El 12 de Enero de 1829 el congre-
so declaró insubsistentes los votos para la elec-
ción de Pedraza, despues que éste habia renun-
ciado la presidencia; se nombró en su lugar á 
Guerrero, y para Vice-presidente á D. Anasta-
sio Bustamente. 

¿Qué seguió á este triunio del partido yorkino? 
La expulsión de los españoles, llevada á cabo 

en virtud de la bárbara ley de 20 de Mayo del 
mismo año de 1829. 

¿Qué resultados produjo? 
La desolación y desgracia de muchas familias, 

el sinsible quebranto de la riqueza pública con 
la ruina de muchas empresas agrícolas, fabriles y 
comerciales, y por fin, una nueva invasión espa-
ñola, que, por fortuna para la nación, fué recha-
zada. 

¿Quién mandaba esa expedición? 
El brigadier D. Isidro Barradas que desem-

barcó en Tampico con tres mil hombres en el 
mes de Julio de 1829. 

¿Qué hizo entonces el gobierno? 
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Llamó á Bravo, Barragan y demás jefes des-
terrados. Santa-Anna, gobernador entonces de 
Veracruz, y que había recibido órden de cuidar 
de la costa, se dirigió violentamente con sus fuer-
zas sobre Tampico: púsose en contacto con el 
general Mier y Terán, y el 8 de Setiembre inti-
mó rendición á Barradas: éste trató desde luego 
de celebrar un convenio y dejar el país, pero San-
ta-Anna le obligó á batirse por dos dias, al ca-
bo de los cuales se rindió el jefe español entre-
gando las armas, dando á nuestro país, el memo-
rable dia II de Setiembre de 1829, esa nueva 
gloria, y á Santa-Anna uno de sus más señala-
dos triunfos. 
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LECCION XIV. 

Ida de Poinsett—Destitución de Zavala.—Pro-

nunciamiento de Bustamante contra Guerrero. 

—Sucesos de la capital—Presidencia de Bus-

tamante.—Revolución del Sur.—Trágica muer-

te de Guerrero.—Pronunciamiento de Santa-

Anna en Veracruz.—Acción del Gallinero.— 

Continúan las expediciones de Bustamante.— 
¡ 'a sobre Puebla.—Acción del Rancho de Posa-

das.—Convenios de Zanaleta.—.Presidencia de 

Pedraza. 

¿Qué sucesos siguieron á los referidos? 
El retiro del funesto Mr. Poinsett, pedido al 

gabinete de los Estados-Unidos, al ver que la na-
ción lo consideraba tan pernicioso, y la destitu-
ción del ministro Zavala. 

¿Calmó con esto el malestar general? 
No; los males siguierou adelante, y entonces 

se volvió á apelar á las armas. El general Bus-
t a m o n t A rn.n^o^ A1 
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cuando la expedición de Barradas, y que se ha-
llaba á la sazón en Jalapa, en unión del general 
D. Melchor Múzquiz y del coronel D. Antonio 
Fació, se pronunció contra Guerrero el 4 de Di-
ciembre de 1829, proclamando el mismo sistema 
federativo, pero con el cumplimiento de la cons-
titución y de las leyes. Santa-Anna, que manda-
ba en Veracruz, fué enviado á tomar parte en el 
pronunciamiento, pero no accedió á ello. 

¿Qué hizo Guerrero? 
Reunió á las Cámaras para que determinasen 

lo que debia hacerse en tales circunstancias.. 
Obtuvo de ellas licencia para ir á atacar á los 
sublevados, y se nombró para sustituirlo en la 
presidencia á D. José María Bocanegra. 

¿Qué pasó á la salida de Guerrero? 
Que D. Luis Quintanar, D. Ignacio y D. 

Ramón Rayón, se pronunciaron con las tropas 
que guarnecían la capital el 23 de Diciembre,, 
adhiriéndose al plan de Jalapa. Bocanegra fué 
destituido, y se formó el poder ejecutivo de D. 
Pedro Velez, de D. Lúeas Alaman y del gene-
ral Quintanar. Guerrero abandonó el mando de 
su fuerza al general Mora; éste se adhirió tam-
bién al plan de Jalapa, y Bustamante entró á la 
presidencia de la república. Las cámaras decla-

raron justos los motivos del plan de Jalapa y se-
parado á Guerrero del mando, reformaron las 
elecciones que creyeron ilegales, y se sistemó el 
nuevo gobierno, formando el gabinete D..Lúcas 
Alaman, D. Rafael Mangino, D. Antonio Fació 
y D. José Ignacio Espinosa. Era esto á princi-
pios de 1830. 

¿Duró mucho tiempo la paz pública? 
No; porque la revolución se encendió en el Sur, 

á donde se había dirigido el general Guerrero, 
cuyo movimiento siguieron allí D.Juan ^lvarez, 
D. Gordiano Guzman y otros jefes. En el Esta-
do de Michoacan lo secundó D. José Codallos, 
en San Luis Potosí los coroneles Márquez y Gá-
rate y en el de Puebla el coronel Victoria. Már-
quez y Gárate fueron derrotados y muertos por 
D. Zenon Fernandez; igual suerte corrió Coda-
llos en manos del general D. Pedro Otero; D. 
Tomás Moreno derrotó á Victoria, y los pronun-
ciados del Sur atacados por el general Bravo y 
perdida la acción de Chilpancingo el i9 de Ene-
ro de 1831, se retiraron á Acapulco. 

¿Qué fin tuvo el general Guerrero? 
El mas trágico que darse pueda y á que le 

condujo la negra traición de Francisco Picaluga, 
capitan del bergantín Colombo. Picaluga reci-
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bió del gobierno 50,000 pesos, al decir del mi-
nistro de la guerra, Fació, por privar á Guerrero 
del servicio del bergantín mencionado, y de los 
recursos que en él hacia venir, sin que hubiese 
acuerdo para otra cosa. Pero ello fué que Pica-
luga aprendió á bordo traidoramente á Guerre-
ro, que lo lleVó al puerto de Sta. Cruz de Hua-
tulco, que allí lo entregó á las autoridades y que 
estas lo enviaron al pueblo de Cuilapan, donde 
un consejo de guerra, presidido por D. Valentín 
Canalizo, condenó á muerte al benemérito sol-
dado que con Iturbide puso el sello á nuestra 
emancipación política. D. Joaquín Ramírez y 
Sesma, comandante general de Oaxaca, confir-
mó la sentencia, y ésta se ejecutó el 14 de Fe-
brero de 1831. 

¿Qué sucesos siguieron á esta tragedia? 
La oposicion y ataques al gobierno fueron cre-

ciendo, especialmente contra el mismo Fació, 
que por aquellos diasdióal partido yorkinootro 
golpe, haciendo reembarcar á Gómez Pedraza 
que volvía al país. En Zacatecas y Guadalajara 
hubo alarmantes agitaciones, y en tal estado de 
cosas, Santa-Anna se pronunció en Veracruz el 
2 de Enero de 1S32, proclamando la destitución 
de los ministros de Bustamante. 
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¿Quién fué á atacar á Santa-Anna? 
El general Calderón que le ganó la batalla de 

Tolome, cerca de Veracruz; pero Santa-Anna se 
replegó con los dispersos á la plaza, é hízose allí 
fuerte, teniendo su competidor que levantar el 
sitio. 

¿Qué pretendió entonces el gobierno yorkinor 
Sostener la legitimidad del nombramiento de 

Pedraza para la presidencia, que este habia re-
nunciado, y á ese fin se encaminó la revolución. 
Santa-Anna la aceptó en ese sentido, tal como 
lo iniciaron las legislaturas de Zacatecas y Jalis-
co, valiéndose del general D. Ignacio Inclan, que 
para ello se pronunció en Lerma el 27 de Abril 
de 1832, y fué perseguido por el entonces coro-
nel D. Mariano Arista. 

¿Quiénes secundaron el movimiento? 
D. Estéban Moctezuma que de Tampico llevó 

el fuego de la revolución á San Luis Potosí; D. 
Antonio Mejía y D. Lorenzo Zavala en Texas, 
D. Francisco García en Zacatecas, y otros en 
puntos ménos importantes. Bustamante hizo en 
persona la campaña de San Luis con los genera-
les Amador, Duran y Arista y derrotó á Moc-
tezuma el 18 de Setiembre de 1832, en el punto 
llamado el Gallinero. 



¿A dónde fué luego Bustamante? 
Despues de pacificar los Estados de S. Luis y 

Zacatecas, que apénas salió de ellos Bustamen-
te volvieron á insurreccionarse, dirigióse á Méxi-
co, pues Santa-Anna avanzaba sobre dicha ca-
pital. Los sucesos se precipitaron y Gómez Pe-
draza, á quien se adherían muchos jefes de im-
portancia, habia ya llegado á Puebla y tomado 
posesion de la Presidencia, nombrando ministros 
á González Angulo, Parres (é interinamente Ana-
ya). Ramos Arizpe y Gómez Farías. Bustaman-
te fué á atacar á Puebla y Santa-Anna vino á su 
encuentro: el 6 de Diciembre de 1832 hubo una 
acción sangrienta en Rancho de Posadas. El 23 
del mismo mes se firmaron en la hacienda de 
Zavaleta los convenios de este nombre, en cuya 
virtud fué reconocido como presidente legítimo 
Gómez Pedraza. D. José Joaquín de Herrera lo 
reconoció así mismo en México con la mayor 
parte de la guarnición que quedó en la capital, 
concluyendo así, con el año de 1832, la adminis-
tración del general D. Anastasio Bustamante. 

\ 

• 

LECCION XV. 

Nueva expulsión de españoles y otras medidas.— 

Presidencia de Santa-Anna—Gómez Farías. 

—Medidas del gobierno.—Pronunciamiento de 

Escalada. — Conducta de Sania-Anua.—El 

C O L E R A M O R B U S . — D. Miguel Barragan.— 

Pronunciamiento de Zacatecas.—Guerra de Te-

xas.—Resultado de la campaña—Conducta de 

Santa-Arma—Otros sucesos notables.—Segun-

da vez gobierna Bustamante. 

¿Qué hizo Gómez Pedraza en el poder? 
Decretó el 16 de Enero de 1833 la expulsión 

de los españoles que habían vuelto al país con 
permiso del gobierno de Bustamante; formó una 
junta que le sirviera de consejo; destituyó á mu-
chos militares de sus empleos; y por fin, mandó 
que se procediese á nuevas elecciones, declarán-
dose nula la que ántes habia recaído en D. Ni-
colás Bravo por muerte del general Terán. 



¿Quienes resultaron electos? 
El general D. Antonio López de Santa-Anna 

para presidente y D. Valentín Gómez Farías pa< 
ra vice-presidente. Aquel tomó posesion el í*?de 
Abril, habiéndose reunido el congreso á fines 
de Marzo; pero Santa-Anna, no queriendo sin 
duda cargar con la responsabilidad de las medi-
das que iban á tomarse, se retiró del gobierno de-
jando en él á Gómez Farías. 

¿Qué medidas fueron esas? 
La ley en virtud de la cual se aprehendió y des-

terró fuera del país sin formación de causa, á mas 
de cincuenta personas, con facultad al gobierno 
de que hiciera lo mismo con cuantas se halláran 
en el mismo caso; por lo que á dicha ley se le 11a-
m b d e l C a s o . Derogáronselasleyesprohibitivasdel 
mutuo usurario y las que apoyaban en el orden ci-
vil el cobro de los diezmos; se dieron otras para la 
provision de curatos y para que se quebrantasen 
los votos monásticos; se desterró á los obispos, 
entre los cuales habia varones tan insignes como 
el sábio y benemérito Sr. Vázquez, que habia lo-
grado de la Santa Sede el reconocimiento de la 
independencia nacional y la provisión de las dió-
cesis de la Iglesia mexicana; se suprimió la Uni-
versidad y el Colegio mayor de Santa María de 

los Santos, y para acabar de atentar contra los 
derechos é inmunidades de la Iglesia católica, se 
decretó la ocupacion de los bienes eclesiásticos ó 
de manos muertas. Bustamante habia sido de los 
desterrados. 

¿Qué resultado produjeron estas medidas? 
Que el país se conmovió profundamente y se 

ocurrió á las armas. El coronel D. Ignacio Es-
calada fué el primero que se pronunció en More, 
lia el 26 de Mayo de 1833, bajo el plan que lla-
maron entonces de " R e l i g i o n y F u e r o s ? El general 
Durán y el coronel Unda lo secundaron en Chal-
co. Santa-Anna salid á batir á los pronunciados 
en unión de Arista, y éste se pronunció en el ca-
mino: Santa-Anna se dejeí llevar prisionero, 
mas bien que aceptar el mando que aquellos le 
ofrecían, todo lo cual se tenia como efecto de 
miras políticas de Santa-Anna en aquellas cir-
cunstancias. Dicho general volvió á México, y 
de allí salió á atacar á los pronunciados de Mi-
choacan y Guanajuato: no pudo ó no quiso ha-
cer la pacificación, é instado por muchos, regre-
só á la capital á fines de 1833, tomó la presidencia, 
disolvió el Congreso y derogó las leyes expedi-
das en tiempo de Gómez Farías. Aquel año su-
frió México ademas, y por la vez primera, la aso-
ladora epidemia del Cholera morbus, 
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¿Cómo gobernó Santa-Anna? 
Como dictador y por medio de leyes provisio-

nales, hasta que se reunió el nuevo Congreso el 
4 de Enero de 1835. Gutiérrez Estrada, Tornel 
y Blasco, fueron nombrados ministros, aquel de 
relaciones, el segundo de guerra y el último de 
hacienda. 

¿Qué hizo luego Santa-Anna? 
Se separó del mando con permiso del Congre-

so, nombrándose presidente interino al general 
D. Miguel Barragan, pues el nombramiento de 
Gómez Farías se había declarado insubsistente. 

¿Qué acontecimiento sobrevinieron? 
El pronunciamiento de Zacatecas hecho por 

el gobernador D. Francisco García, secundado 
por Alvarez en el Sur. Santa-Anna fué á ata-
car á García y derrotó á sus fuerzas cerca de Gua-
dalupe ocupando luego la capital de aquel Es-
tado y regresando á México, donde entró el 21 
de Julio. Pensóse entonces en sistemar el cen-
tralismo. A poco ocurrió la guerra de Texas. 

¿Qué la motivó? 
Diversos pretextos de que se valieron los co-

lonos establecidos en aquel territorio en virtud 
del tratado entre España y los Estados-Unidos 
en 1819, á consecuencia del cual Moisés Austin 

obtuvo autorización para fundar dicha colonia, 
que Esteban Austin, hijo de aquel, hizo crecer 
rápidamente, á favor de grandes concesiones y 
privilegios que por desgracia se le otorgaron. 
Cuando el gobierno mexicano quiso remediar el 
mal, ya no era tiempo. Los Estados-Unidos fa-
vorecieron desde luego las tendencias de los té-
janos que trataron de independerse y formar una 
república, con Samuel Huston y D. Lorenzo Za-
vala por jefes, alegando que se les prohibía ven-
der terrenos, que se violaba el pacto federal y 
otras cosas por el estilo: rebeláronse en suma 
contra México. 

¿Qué hizo el Congreso? 
Autorizó al general Santa-Anna para ir á re-

ducirá los rebeldes. Santa-Anna fué á San Luís 
Potosí y se proveyó allí de recursos, dirigiéndo-
se luego al Saltillo, de donde salió con seis mil 
hombres sobre Texas en Febrero de 1836. Al 
principio batió con buen suceso á los sublevados 
en los fuertes de Alamo. Harrisbourg, Villa de 
González, Coporo, Goliad,el Refugio y otros pun-
tos; pero despues, á causa de sus desacertadas 
medidas y de no querer oir los consejos que le 
daban jefes tan expertos como Arago, Filiso-
la, Castrillon, Cos, Ramírez y Sesma, Woll y 
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otros,fué derrotado en San Jacinto el 21 de Abril, 
y hecho prisionero y llevado á los Estados Uni-
dos. El resto del ejército retrocedió á Matamo-
ros, mandado por Filosola. Santa Anna en su 
calidad de presidente de la república reconoció 
la independencia de la rebelde Texas, firmando 
un tratado que la nación no autorizaba, ni aquel 
podia legalmente suscribir hallándose preso. 

¿Qué ocurrió cuando se empeñaba esa guerra? 
La muerte del presidente interino D. Miguel 

Barragan (1? de Marzo de 1836) sucediéndole 
con el mismo carácter D. José Justo Corro. 

¿Qué otros sucesos notables hubo en aquella 
época? 

E l reconocimiento de la independencia de Mé-
xico por el gobierno español, en virtud del trata-
do concluido en Madrid entre el ministro L). José 
María Calatrava y D. Miguel Santa María, ple-
nipotenciario nuestro. Publicóse entonces tam-
bién una nueva constitución política ó leyes cons-
titucionales, bajo los principios del centralismo. 
En virtud del nuevo sistema debia elegirse pre-
sidente de la república, que desempeñase el po-
der ejecutivo, auxiliado por un consejo de go-
bierno, y ademas del legislativo y judicial, se creó 
un cuarto poder denominado: "Conservador." 

¿Quién fué nombrado presidente? 
Segunda vez el general D. Anastasio Busta-

mante que había vuelto de su destierro, y tomó 
posesion el 12 de Abril de 1837. El general Bra-
vo fué nombrado presidente del Consejo; el fa-
moso jurisconsulto 1). Manuel Peña y Peña, pre-
sidente de la Suprema Corte: el ministerio lo for-
maron Cuevas (D. Luis), Echeverría, Pesado y 
Almonte (despues de D. José Morán). 

LECCION XVI. 

Nuevos pronunciamientos.—Guerra de Francia 
contra México.— Tratado con que concluyó.—La 
revolución toma creces.—D. J. Antonio Mejía: 
su muerte.—Motín en México: Urrea, Gómez 
Farias.—D. J. M. Gutierrez Estrada.—Pare-
des y Valencia.—Santa-Anna.—Su triunfo:es 
nombrado Presidente.—Congreso de 1842.— 
Nueva Constitución.—Bases Orgánicas.—Suce-
sos posteriores.—D. J. Joaquín Herrera.—San-
ta-Anna es rechazado en Puebla y luego redu-
cido á prisión. 

¿Qué ocurrió en el año de 1837? 
No bien acababa de establecerse el gobierno 



de Bustamante, cuando Moctezuma se pronun-
ció en Rio Verde, y Ugarte (D. Ramón) en S. 
Luis Potosí. Paredes y Cortazar (D. Pedro) fue-
rno á atacarlos, y el 26 de Mayo los derrotaron 
en la acción de Rio Verde, en la cual murió 
Moctezuma. Dos meses despues se pronuncia-
ron el general Urrea en Sonora y Nuevo Méxi-
co, D. Gordiano Guzman en Morelia y los par-
tidarios de Moctezuma en Tampico. 

¿Qué conflicto sobrevino en aquellas circuns-
tancias? 

Con motivo de varias reclamaciones de fran-
ceses residentes en México, especialmente la in • 
justa y absurda de un pastelero que cobraba, por 
unos pasteles que le habían robado, mas de se-
senta mil pesos: reclamaciones que, sin justifican-
tes, nuestro gobierno no quiso atender, como era 
natural; la Francia de Luis Felipe declaró la 
guerra á México, despues de haberse retirado de 
la capital el ministro Deffaudis y en seguida el 
encargado de negocios De Lisie. Una escuadri-
lla francesa al mando del contra-almirante Cár-
los Baudin vino á Veracruz, y en fines de No-
viembre de 1838 atacó á S.Juan de Ulúa. La 
guarnición de este castillo habíase defendido he-
róicamente, pero incendiados los depósitos de 

pólvora, voló una parte de la fortaleza, perecien-
do mucha gente, y el resto de la guarnición ca-
pituló. El 5 de Diciembre atacaron los franceses 
la plaza de Veracruz, y al rechazarlos Santa, 
Anna, que despues de la guerra de Texas se ha-
bía retirado á la vida privada, y salió á la de-
fensa de la patria, fué herido por una bala de 
canon en una pierna que se le amputó, y D. 
Mariano Arista fué llevado prisionero. Un tra-
tado concluido entre Gorostiza y Victoria por 
nuestra parte, y Baudin por la de Francia, puso 
fin á la guerra, reconociendo México la deuda 
de 600,000 pesos (Marzo de 1839). 

¿Qué era entretanto de los revolucionarios? 
Habian seguido combatiendo á Bustamante 

con ardor en muchos puntos, principalmente en 
Tampico donde se hallaba Urrea. Santa-Anna 
fué llamado á la presidencia interina, á causa de 
que Bustamante salió á la campaña. La revolu-
ción se (hizo mas formidable, por haber desem-
barcado en Túxpan el general D. José Antonio 
Mejía con tropas enganchadas en los Estados-
Unidos. Mejía y Urrea marcha ron sobre Pue-
bla: Santa-Anna dejó entonces el gobierno al 
general Bravo y fué al encuentro de aquellos' 
destacando tropas al mando del general D. Ga-



briel Valencia, que derrotó á los pronunciados á 
inmediaciones de Acajete el 3 de Mayo de 1839. 
Mejía cayó prisionero; Santa-Anna mandó fu-
silarlo en el acto; Urrea huyó á Tampico, plaza 
que ocupó luego el gobierno, y la revolución 
concluyó por entonces, volviendo Bustamante á 
la presidencia, y retirándose Santa-Anna á su 
finca de Manga de Clavo. 

¿Cuánto tiempo duró la paz? 
Un año solamente, pues el 15 de Julio de 1840, 

el mismo general Urrea en unión de Gómez Fa-
rías se pronunció en México apoderándose del 
palacio nacional. Bustamante logró escapar y 
estableció el gobierno en el convento de San 
Agustín. El motin duró quince días: venció por 
último Bustamante á los rebeldes, Urrea se ocul-
tó y Gómez Farías fué desterrado de la repú-
blica. 

¿Qué suceso ruidoso hubo despues de esto? 
La publicación de una carta que el célebre 

personaje D. José María Gutierrez Estrada diri-
gió á Bustamante el 25 de Agosto, tratando de 
demostrar la necesidad en que el país se hallaba 
de dejar el sistema republicano y adoptar el mo-
nárquico llamando á un príncipe extranjero. Es-
to excitó muchísimo los ánimos, y el autor de la 
carta tuvo que salir secretamente del país. 

¿Quién se pronunció en seguida contra el go-
bierno? 

El general D. Mariano Paredes y Arríllaga 
que habia s i d o nombrado comandante militar de 
Guadalajara por Bustamante, á quien descono-
ció en aquella ciudad el 8 de Agosto de 1841, 
proclamando la dictadura y al mismo tiempo la 
convocacion de un Congreso que reformara la 
constitución. Valencia secundó ese plan, pro-
nunciándose en la ciudadela de México el 31 de 
Agosto, y Santa-Anna hizo lo mismo en Perote 
el 9 de Setiembre. Los pronunciados todos mar-
charon sobre la capital. 

¿ jué hizo Bustamante? 
Salió á atacarlos, con licencia del Congreso, 

y por ausencia de Bravo, se encomendó la pre-
sidencia de la república á D. Javier Echeverría, 
presidente á la sazón del Consejo. La fuerza de 
Bustamante defeccionó. Santa-Anna mandaba 
en jefe á los pronunciados reunidos ya en Tacu-
baya, donde se levantó el acta ó plan revolucio-
nario que lleva su nombre, el 28 de Setiembre: 
lo secundó la guarnición de México; dejó Eche-
verría el mando el 10 de Octubre, y una junta 
de notables nombró á Santa-Anna presidente 
provisional, y este formó su ministerio de Gómez 



Pedraza, García, el ex gobernador de Zacatecas, 
D. Crispiniano del Castillo y el general Tornel. 
Pedraza y García renunciaron á poco y los sus-
tituyeron D. José María Bocanégra y D. Igna-
r.io Trigueros. 

¿Cuál fué el primer paso de ese gobierno? 
Convocar á elecciones de diputados, conforme 

al plan de Tacubaya. El Congreso se reunió el 
io de Junio de 1842 y á poco presentó el pro-
yecto de una nueva constitución que no fué del 
agrado del gobierno. Santa-Auna se separó de 
él con licencia, dejando en su lugar á Bravo que, 
apoyado por la guarnición, disolvió el Congreso 
el 10 de Diciembre. El 2 de Enero de 1843 se 
reunió una junta de notables que hizo la consti-
tución de 12 de Junio de aquel año y á la cual 
denominó: "Bases de organización política de la 
república mexicana," que publicó Santa Anna 
como presidente provisional. 

¿Qué hizo con arreglo á ellas? 
Elecciones para el congreso que se reunió el 

l<? de Enero de 1844, y para presidente, cuya 
elección recayó en el mismo Santa Anna. Éste, 
conforme á la sexta de dichas bases, debia dar 
cuenta de sus actos ante el congreso, y como no 
lo verificase, y el general Paredes lo exigiera en 

Jalisco, Santa-Anna lo tuvo por rebelde y marchó 
á atacarlo, dejando en la presidencia á D. Va-
lentín Canalizo. Este, con acuerdo del ministerio, 
formado á la sazón de D. Isidro Reyes, D. Ma-
nnel Baranda, D. Antonio Haro y Tamariz y D. 
Manuel Crescencio Rejón, suspendió las sesiones 
de las cámaras el 29 de Noviembre. 

¿Que pasó entonces? 
El pueblo y la guarnición de México se levan-

taron contra Canalizo el 6 de Diciembre, y res-
tablecieron el orden constitucionalaprehendiendo 
á aquel y encargando el poder al general D. Jo-
sé Joaquín de Herrera. Santa-Anna volvió sobre 
México, pero viendo que se le resistía, empren-
dió ataque sobre Puebla donde halló también la 
más enérgica resistencia: dejó entonces el man-
do del ejército, y huía solo, con designio de em-
barcarse, cuando los indígenas de Jico lo hicie-
ron prisionero y fué llevado al castillo de Perote. 
En 24 de Mayo de 1845 decreto el gobierno el 
destierro de Santa-Anna, Canalizo y los que ha-
bían sido sus ministros. 



LECCION XVII. 

Revolución de Paredes.—Sucesos en la frontera 

de't Norte.—Gobierno de Paredes.—Sucesos de 

la invasión americana. 

¿Qué revolución siguió á la referida? 
La de San Luis Potosí, acaudillada por Pare-

des en las circunstancias mas críticas para la 
nación. 

/Qué circunstancias eran esas? 
Las de conflicto con los Estados-Unidos, pre-

parados ya á dar el golpe á la integridad de nues-
tro territorio, valiéndose de la rebelión de Tejas. 

¿Qué pasaba en la frontera? 
Filisola habia suspendido las hostilidades, es-

perando sin duda el tratado de paz que habría 
de seguir al armisticio celebrado en Febrero de 
1844. Habia en México la idea de terminar los 
¿asuntos de Tejas reconociendo su independencia 

y sacando las ventajas posibles, especialmente 
al ver que los colonos no respetaban el armisti-
cio. El gobierno de Herrera por medio del Sr. Pe-
ña y Peña, ministro de relaciones, encaminaba á 
esc fin sus pasos, pero sin dejar de enviar tro-
pas para abrir la campaña, si se frustraba el ar-
reglo. Tejas se proclamó entonces República y 
fué reconocida por Francia, Inglaterra y la Union 
Americana. Cuandose tratabaen México del mis-
mo reconocimiento por los diplomáticos ameri-
canos, que paladinamente declararon las miras 
ambiciosas de su gobierno, Texas se anexó de 
improviso á los Estados-Unidos, y la cuestión 
fué ya con estos directamente. Para sostenerla, 
defendiendo á Tejas, fué enviado el general Za-
carías Taylor sobre nuestra frontera del Norte. 

¿Qué decís que hizo Paredes en aquellas cir-
cunstancias? 

El 12 de Diciembre del año anterior (1845) se 
pronunció en San Luis Potosí eon las tropas que 
llevaba para la campaña de la frontera. El plan 
de aquel movimiento, monárquico en el fondo, 
consistía en echar abajo al gobierno existente 
porque, decían los pronunciados, trataba con los 
americanos en perjuicio de la independencia é in-
tegridad de México. Paredes se vino luego á esta 



capital y contando con la guarnición, derrocó á 
Herrera, y ocupólapresidencia, llamando al minis-
terio al Illmo. Sr. D. José María Luciano Becer-
ra y Jimenez, obispo entonces de Chiapas y mas 
tarde de Puebla, á Castillo Lanzas (D. Joaquín), 
á Parres y Almonte. 

¿Qué medidas acordó aquel gobierno? 
Convocar al país á elecciones de representan-

tes para formar el nuevo congreso. 
¿Qué circunstancia sirvió á los Estados-Uni-

dos de nuevo pretexto para la ruptura definitiva 
de las relaciones con México? 

La de que algunas personas trabajaban en fa-
vor de la monarquía, desarrollando bajo la pro. 
teccion de Paredes el plan de San Luis Polosí 
El ministro Slidell, sucesor de Shannon, que te-
nia instrucciones para la anexión, fué despedido 
por el gobierno el 21 de Mayo de 1846, y el 28 
del mismo ya se hallaban las tropas americanas 
al mando de Taylor á la orilla del Rio Bravo, 
en la frontera de Santa Isabel. 

¿Quién fué mandado á atacar á los invasores? 
Primero el general Ampudia, pero ántes de co-

menzar las operaciones y habiendo llegado á Ma-
tamoros, á fines de Abril de 1846, fué sustituido 
por el general Arista, quedando Ampudia de se-

gundo en jefe del ejército. Las fuerzas de Tay-
lor se hallaban divididas entre Frontón y el fuer-
te construido frente á Matamoros. Arista, in-
terceptando aquellas fuerzas, y ordenando á 
Ampudia el ataque del fuerte, esperó á Taylor 
en el camino de Santa Isabel, y tuvo lugar en-
tonces, el memorable 8 de Mayo, la batalla de 
Palo Alto. Taylor se reunió á los del fuerte, y 
al siguiente dia las tropas mexicanas retirándo-
se á la Resaca de Guerrero ó de la Palma, sostu-
vieron el ataque de los americanos, con tan he-
roico brío, pero con la misma desgracia que el 
anterior. El ilustre general D. Rómulo Diaz de 
la Vega, el Coronel Fernandez y otros bravos se 
portaron bizarramente. Diaz de la Vega fué he-
cho prisionero, cuando daba todavía fuego á sus 
baterías, y el enemigo admiró su valor y le dejó 
su espada. Nuestro ejército pasó el Rio Bravo y 
se replegó á Matamoros. 

¿Qué ocurrió entretanto en México? 
A causa del pronunciamiento hecho en Gua-

dalajara por el general D. José María Yañez, Pa-
redes, que salió á batirlo, según unos, y según 
otros á dirigir la campaña de la frontera, dejó 
en la presidencia á Bravo. Entró éste á gober-
nar e L 2 9 de Julio» P e r ° el 4 de Agosto se pro-



nunció en la Ciudadela el comandante general 
de México, D. Mariano Salas, en favor del plan 
de Jalisco. Paredes fué aprehendido en el cami-
no y desterrado el 2 de Octubre de 1846. 

¿Quién ocupó la presidencia? 
El mismo general Salas; pero el candidato de 

la revolución era Santa-Anna: así es que reunido 
el Congreso á principios de Diciembre de aquel 
año, y cuando Santa-Anna ya había venido á 
México á ponerse al frente de los pronunciados, 
quedó electo presidente; pero tomó luego el man-
do del ejército, dejando á Gómez Farías en la 
presidencia. 

¿Qué medida tomó Arista en la Frontera? 
Abandonó la plaza de Matamoros por lo cual 

se le habia relevado del mando del ejército. Este, 
mandado interinamente por Mejia.se hallaba en 
Linares, y luego pasó á fortificarse en Monterey. 
Ampudia recibió el mando en jefe, y salió de S. 
Luis p a r a a q u e l l a ciudad, donde se reunieron co-
mo 5,000 hombres. Taylor vino á atacar la plaza 
y Ampudia capituló, saliendo sus fuerzas para 
el Saltillo con armas y equipajes el 26 de Se-
tiembre. 

¿Qué órden dió el gobierno? 
La de que Ampudia viniese con el ejército á 

S. Luis Potosí, como se efectuó, á pesar del dis-
gusto de los heróicos soldados mexicanos. San-
ta-Anna marchó también á aquella ciudad con 
4,000 hombres. 

¿Qué otras fuerzas llegaron á S. Luis? 
Las que enviaron los Estados de Jalisco y 

Guanajuato, aquellas mandadas por Montenegro 
y estas por Valencia. De México fueron mas 
tropas permanentes, quedando de guarnición en 
la capital los batallones de guardia nacional, 
Victoria, Hidalgo, Independencia y Bravos,com-
puestos de empleados, artesanos y de muchas 
personas de familias distinguidas. 

¿Qué hizo Santa-Anna? 
Con cerca de 18,000 hombres que tenia, mar-

chó lentamente á encontrar al enemigo, despues 
de haber dado órdenes tales como la de la deso-
cupación de Tampico, de cuya plaza se apode-
raron los americanos, y de haber destituido á 
Valencia del mando de las tropas que defendían 
á Tula de Tamaulipas. Santa-Anna se encon-
tró con Taylor en la Angostura, y perdió la ba-
talla el 23 de Febrero de 1847, regresando á S. 
Luis Potosí, donde entraron los restos del ejér-
cito el 9 de Marzo de aquel año. A esas fechas 
los americanos se habían apoderado de la Alta 
California, Paso del Norte y Chihuahua. 



¿Qué pasaba á la sazón en la Capital? 
El gobierno de Gómez Farías trató de apode-

rarse de los bienes del clero, por medio de una 
ley, en cuya expedición y ejecución halló fuerte 
resistencia y concitó la odiosidad contra el go-
bierno. El descontento estalló, pronunciándose 
una parte de la guardia nacional (ó sea de los 
Polkos, como llamaban á esos cuerpos), el 23 de 
Febrero. Santa-Anna vino á poner término á 
este movimiento, llegando á la capital el 21 de 
Marzo; pero se habia presentado Scott al frente 
de Veracruz, y despues sucumbió esta plaza, no 
sin haber hecho la mas heroica defensa. Santa-
Anna salió al encuentro de Scott, quedando en-
cargado de la presidencia el general Anaya. El 
11 de Abril se hallaba en Cerro-Gordo, donde 
se propuso esperar al enemigo, que lo derrotó el 
18 del mismo mes. 

¿A dónde se fué Santa-Anna? 
A Orizaba, y en seguida á Puebla, cuya ciu-

dad abandonó luego y fué ocupada por los ame-
ricanos, al mando de Worth, el 25 de Mayo. 
Santa-Anna llegó á México, volvió á. ocupar la 
presidencia, reunió nuevas fuerzas, que con la 
guardia nacional formaron como 20,000 hom-
bres y se organizó la defensa de la capital, hácia 
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donde avanzaban los americanos en cuatrc di-
visiones mandadas por Tvvigs, Quitman. Woth 
y Pillovv. Santa-Anna tomó el mando en jefe, 
nombrando á Herrera su segundo y á Tornel 
cuartel maestre: mandaban las seis brigadas de 
infantería, Perez, Andrade, Terrez, Anaya, Ran-
gel y Cerecero; la artillería el general Carrera; 
entre los ingenieros estaban los Robles, Blanco, 
Monterde, Mora y Villamil, Líceaga y otros je-
fes. A Valencia se dió la línea del Norte, á Bra-
vo la del Sur, y á Alvarez el mando de la caba-
llería. 

¿Qué batallas principales se libraron? 
La de Padierna, el 19 de Agosto, la heroica 

y memorable de Churubusco el 20 del mismo 
mes, la del Molino del Rey, el 8 de Setiembre y 
la del castillo de Chapultepec el 13 del mismo, 
habiendo habido otros muchos combates en di-
versos puntos, en todos los cuales se distinguie-
ron por su valor y patriotismo mexicanos cuyo 
nombre se ha inmortalizado, como los de León, 
Balderas, Martínez de Castro, Peñúñuri, Anaya, 
Goroztizajicotencatlé innumerables otros,cuyas 
proezas no caben en estos elementos. Por des-
gracia, tras de tan sangrientos y heroicos sacri-
ficios, la capital tuvo siempre que sucumbir, oci>, 
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pándoia los invasores el 15 de Setiembre de 
1847 

¿Qué hizo el general Santa-Anna? 
Salió de México y trató inútilmente de ocu-

par á Puebla: íuése luego rumbo á Huamantla, 
poblacion de valientes, donde hasta algunas mu-
jeres pelearon con los americanos, y donde el es-
forzado D. Eulalio Villaseñor, ó el pueblo, como 
otros quieren, hirió de muerte al jefe tejano Wal-
ker. Santa-Anna siguió para Tehuacan y se em-
barcó despues para Turbaco. (Nue-va-Granada). 

¿Dónde se estableció el gobierno mexicano? 
En Querétaro, bajo la presidencia de D. Ma-

nuel Peña y Peña, que habia sido nombrado por 
una junta de guerra el 16 de Setiembre, ante la 
cual dimitió Santa-Anna al irse á Puebla. Her-
rera y Alcorta se asociaron al nuevo presidente: 
Anaya y D. Luis de la Rosa fueron sus minis-
tros. 

¿Qué arregló el Sr. Peña y Peña? 
El tratado de Guadalupe Hidalgo, concluido 

el 2 de Febrero de 1848, entre Mr. Trist y los 
Sres. Cuevas, Couto y Atristain, y por el cual 
cedió México á los Estados-Unidos el territorio 
de Texas, Nuevo-México y Alta-California, me-
diante la indemnización de quince millones de 

pesos. Ese tratado, modificado por el gobierno 
de los Estados-Unidos, se aprobó, á mayoría de 
votos, por las cámaras reunidas en Querétaro, y 
por último, la paz se restableció, comenzando á 
salir del país los americanos. 

LECCION XVIII . 

Presidencia de Herrera.—Sucesos del nuevo pro-

nunciamiento de Paredes.—El general D. Ma-

riano Arista.—Pronunciamiento de Guadalaja-

ra.—Renuncia de Arista.—Presidencia de Ce-

vallos.—Disuelve el Congreso.—Convenios de 

Arroyosarco sobre el Plan de Jalisco.— Venida 

de Santa-Atina.—Su gobierno y resultado que 

tuvo. 

¿Quién fué electo presidente en seguida? 
El general D. José Joaquín de Herrera, que 

nombró secretarios del despacho á D. Mariano 
Otero, D. Mariano Riva Palacio, D. José María 



Jimenez y D. Mariano Arista. El gobierno es-
tuvo en el pueblo de Mixcoac, mientras los ame-
ricanos desocuparon á México, lo cual se verifi-
có en Junio de 1848. 

¿Qué pasó en aquellos dias? 
Que apenas se habia terminado la desastro-

sa guerra americana, cuando Paredes, que vol-
vió ocultamente del extranjero, se pronunció en 
Aguascalientes, yendo en seguida sobre Guana-
juato, cuya plaza cayó en su poder. El general 
Miñón derrotó á Paredes. El célebre padre fran-
ciscano español Jarauta, guerrillero esforzado 
que habia combatido contra los americanos, y que 
se pronunció con Paredes, cayó prisionero y fué 
en el acto fusilado. Paredes se ocultó en Méxi-
co y murió al año siguiente. Por entonces se pro-
nunciaron también los serranos de Xichú, cuya 
sublevación sofocó el general Bustamante. En la 
division de éste iba el comandante de batallón 
D. Leonardo Márquez, que se pronunció contra 
el gobierno, sin que su movimiento diera resul-
tado alguno, por lo que perseguido aquel jefe 
tuvo que ocultarse. 

¿Hasta qué época duró en la presidencia Her-
rera? 

Hasta fines de 1850, pues en 19 de Enero de 

1851 nombró el congreso al general D. Mariano 
Arista, en virtud de que ninguno de los candida-
tos propuestos en las próximas pasadas eleccio-
nes habia tenido mayoría. Arista nombró minis-
tros suyos al Lic. D. Mariano Yañez, al Lic. D. 
José María Aguirre, á D. Manuel Payno, (que 
ya fungía de ministro de hacienda desde los úl-
timos dias de la administración pasada), y al ge-
neral D. Manuel Robles Pezuela. 

¿Qué turbó la paz pública? 
El pronunciamiento hecho en Guadalajara el 

27 de Julio de 1851 por D.José María Blancar-
te, coronel de aquella guardia nacional, que al 
principio sin plan político y solo con la mira de 
destituir al gobernador López Portillo á quien 
sustituyó D. Gregorio Dávila, adoptó el plan que 
el coronel D. Francisco Bahamonde proclamó en 
aquellos dias en el Sur de Miehoacan, y que se 
reducía á echar abajo el gobierno de Arista, in-
vitando al general Santa-Anna para que vinie-
ra á restablecer la Constitución federal. En Gua-
dalajara se modificó dicho plan con la idea de 
convocar un Congreso general extraordinario. 
Era entonces gobernador de Michoacan D. Mel-
chor Ocampo. 

¿De qué jefe se valió el gobierno para atacar 
4 ios pronunciados? 



Del general D. José Vicente Miñón, que no pu-
do vencerlos, y tomando creces el movimiento, 
fué enviado á sofocarlo á fines de Octubre el ge-
neral D. José López Uraga; pero éste, halagado 
con las promesas que le hicieron los pronuncia-
dos, unióse á ellos, dando así á la revolución un 
nuevo carácter formidable. Veracruz, Mazatlan, 
O rizaba y otros muchos puntos importantes se 
habían pronunciado, y Arista, en tal situación, 
renunció la presidencia el 6 de Enero de 1852, 
expatriándose mas tarde voluntariamente. 

¿Quién se hizo cargo del mando supremo? 
El Presidente de la Corte de Justicia. Lic. D. 

Juan B. Cevallos. Este, que pretendía evitar el 
regreso de Santa-Anna,inició al Congreso la idea 
que para ello le pareció oportuna; pero viendo 
la oposicion que le hacia 3 quel cuerpo, lo mandó 
disolver, ejecutando la óic/en el contra-almiran-
te D. Tomás Marín. El Congreso nombró pre-
sidente á D. Juan Múgica y Osorio, pero éste no 
admitió el cargo. 

¿Qué siguió al paso dado por Ceballos? 
El general Robles Pezuela fué enviado para 

batir á los pronunciados, peí o se unió á ellos en 
Arroyozarco el 4 de Febrero de 1853. El gene-
ral Lombardini hizo lo propio, y se convino por 

todas las tropas en aceptar el plan de Jalisco con 
ciertas modificaciones: fué firmado el convenio 
el dia 6 de Febrero. Ceballos, á quien se nombra-
ba para ejercer la presidencia interina, ni firmó 
el convenio, ni admitió el cargo; diósele enton-
ces al general D. Manuel María Lombardini 
mientras venia Santa-Anna. 

¿Cuándo llegó? 
El 1? de Abril de 1853 desembarcó en Vera-

cruz, y á poco (20 de aquel mes) se hallaba en 
la capital; nombró desde luego ministro de re-
laciones y jefe del gabinete á D. Lúeas Alaman, 
de justicia á D. Teodosio Lares, de hacienda á 
D. Antonio de Haro y Tamariz, de gobernación 
á D. Manuel Diez de Bonilla, de fomento á D. 
Joaquin Velazquez de León y de guerra al ge-
neral D. José María Tornel. Por la muerte del 
Sr. Alaman, acaecida el 2 de Junio de 1853, por 
la del general Tornel que sobrevino á poco, y la 
separación de Haro y Tamariz, el gabinete sufrió 
modificaciones. A él entraron los Sres. D. Igna-
cio Aguilar y Marocho y el general D. Santiago 
Blanco. 

¿Qué hizo Santa-Anna? 
No cumplió el programa de Alaman, á pesar 

de haberse comprometido á ello: por lo contra-



río, dictó muchas medidas que le fueron acar-
reando la animadversion general, especialmen-
te cuando trató de perpetuarse en la dictadu-
ra y que acabaron por precipitar la revolución. 

i 

LECCION XIX. 

Revolución de Ayutla.—Su origen, sus progresos, 

medidas del gobierno.—Memorable victoria del 

. general Yañez contra Raousset Boidbon.—Giro 

• de la revolución.—Santa-Anua deja el gobierno 
y el país. 

| ¿De qué revolución acabais de hablar? 
- De la de Ayutla, en cuya villa se proclamó el 
célebre plan que lleva su nombre, por el coronel 
D. Florencio Villareal, el i9 de Marzo de 1854, 
y que se hizo en la hacienda de la Providencia, 
por D. Juan Alvarez, D. Ignacio Comonfort, D : 

Tomás Moreno, el Lic. D. Trinidad Gómez, D. 
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Diego Alvarez y D. Eligió Romero. En ese plan 
se desconocía á Santa-Anna y á los funcionarios 
de su administración; se establecía que el jefe de 
las fuerzas pronunciadas, con facultades amplias 
para atender á la seguridad é independencia de 
la nación y los demás ramos administrativos, 
convocase un representante por cada Estado ó 
Territorio, para nombrar presidente interino, 
quien debia á su vez convocar un congreso ex-
traordinario constituyente, etc. Alvarez, Moreno 
y el general D. Nicolás Bravo fueron invitados 
para ponerse al frente de los pronunciados, pero 
el último no aprobó la revolución, y murió á poco 
(22 de Abril de 1854) en Chilpancingo. El plan 
fué reformado en Acapulco el 11 de Marzo, se" 
gun la mente de Comonfort, que no quería para 
el presidente interino muchas restricciones y sí 
facultades para reformar la administración pú-
blica y promover el progreso de la nación. 

¿Qué hizo Santa-Anna al saber el movimien-
to del Sur? 

Mandó reforzar las guarniciones de Oaxaca, 
Puebla, México y Michoacan en los lugares li-
mítrofes de Guerrero, y salió en persona á la cam-
paña con cinco mil hombres el 16 de Marzo de 
1854 Pasando por Cuernavaca, Taxco é Igua-
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la, llegó á Chilpancingo, despues de haberse ba-
tido con fuerzas de Villalva en el paso del rio 
MSácala. En seguida se dirigió sobre Acapulco, 
dándose una batalla en el Coquillo, al pasar el 
rio Papagallo, y el 19 de Abril llegó frente á 
aquella plaza que defendía su gobernador D. Ig-
nacio Comonfort. 

¿Qué operaciones emprendió Santa-Anna? 
Atacó á Acapulco el dia 20 con algunas de sus 

fuerzas, y no logrando rendir la plaza, se retiró 
luego, siendo atacado por Moreno en la retaguar-
dia, á la vez que D. Encarnación Alvarez lo es-
peraba en el cerro del Peregrino, donde se dió el 
30 de Abril una memorable y sangrienta batalla, 
que ambos contendientes han pretendido haber 
ganado. Santa Anna regresóá México,donde en-
tró el 16 de Mayo. La revolución tomó grande 
aliento, y cundió por Michoacan. Desde que es-
talló en Guerrero, D. Gordiano Guzman se había 
declarado en su favor; pero aprehendido á fines 
de Marzo cerca de Huetamo, fué fusilado en Cut-
zamala el 11 de Abril. 

¿Quiénes saltaron á la arena en Michoacan? 
En Abril, Diaz Salgado, Tabares y Berdeja; 

en Mayo, Huerta y García Pueblita, y á estos 
siguieron Rangel, Pinzón, Tejada y otros, que 
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triunfaron del gobierno en Huetamo, Ixtapan de 
la Sal, Uruapan, el llano del Cuatro, Aguililla y 
otros puntos. 

¿Qué hizo entonces el gobierno? 
Apeló á medidas de extremado rigor que pu-

sieron al país en peor estado de conflagración: 
hombres ameritados, como el general Ugarte, co-
mandante militar de Michoacan, fueron separa-
dos del mando porque no exterminaban á los 
revolucionarios; y la voz de otras muchas perso-
nas eminentes fué desoída. El general D. Félix 
Zuloaga fué enviado al Sur, y en la acción que 
dió en el cerro del Limón el 21 de Julio, murió 
el jefe pronunciado D. Faustino Villalva. El ge-
neral I). Angel Perez Palacios fué nombrado co-
mandante general de Guerrero. 

¿Qué acontecimiento memorable hubo por 
aquel tiempo? 

La derrota, captura y muerte del filibustero 
onde Raousset de Boulbon, que á la cabeza de-
unos aventureros franceses,desembarcó en Guay-
mas en el mes de Julio de 1854. El valiente ge-
neral D. José María Yañez, que libró el éxito de 
la causa de México á una honrosa lid, y no al 
manejo que otro quizá habria adoptado, cuando 
tuvo en sus manos al fogoso conde, obtuvo so-
bre éste aquella señalada victoria el 13 de Julio. 



¿Qué giro tomaba la revolución? 
Justamente el dia en que se ganó la acción de 

Guaymas, se pronunció D. Juan José de la Gar-
za en Ciudad Victoria. Por entonces también 
acababa de ir D. Ignacio Comonfort á los Esta-
dos-Unidos para agenciar recursos con que se-
guir la revolución, y volvió trayéndose á Aca-
pulco el 7 de Diciembre de 1854. En esos dias 
el gobierno de Santa-Anna, ya muy despresti-
giado, habia recurrido al extemporáneo medio 
de consultar la opinion de los pueblos sobre su. 
continuación en el poder. 

¿Qué aconteció despues? 
A principios de Enero las fuerzas del gobier-

no que mandaba el general Zuloaga, reducida-
á la última extremidad en la hacienda de Ñus-
co, desconocieron á Santa-Anna, siendo llevado 
preso Zuloaga á Acapulco. Huetamo fué toma-
da por los pronunciados, que fusilaron al coronel 
Bahamonde que la defendía. D. Santos Degolla-
do y el italiano Luis Ghilardi dieron incremen-
to á la revolución: sus jefes en Míchoacan toma-
ron á Puruándiro el 20 de Abril de 1855, y ya el 
24 de Noviembre anterior se habían arrojado so-
bre la misma capital de aquel departamento, lle-
vando consigo á los presidiarios de Chapala. De 

Morelia fueron entónces rechazados, pero en la 
sangrienta acción murió el jefe de la plaza gene-
ral Echeagaray. La guerra siguió terrible por 
todas partes. D. Tose López de Santa-Anna, hi-
jo del Presidente, fué enviado á Michoacan con 
mil caballos. 

¿Qué incidente hubo en Zamora? 
D. Miguel Negrete se pronunció allí con la 

guarnición abrazando el plan de Ayutla. El ge-
neral Santa-Anna que habia ido á emprenderla 
campaña de Michoacan, fué sobre Zamora y la 
ocupó el 15 de Mayo: los pronunciados se con-
centraron en Ario, donde estaba ya el cuartel 
general de Comonfort, y salieron de allí á la lle-
gada de Santa-Anna, yéndose unos al Estado 
de México y otros al de Guanajuato En San 
Luis se pronunció Vega, en Nuevo-Leon Vi-
daurri. En Orizaba La Llave y otros muchos en 
diversos puntos. 

¿Qué determinación tomó Santa-Anna? 
Regresó á México el 8 de Junio y trató de 

constituir políticamente al país en esas circuns-
tancias, y que se deliberase sobre la forma de go-
bierno teniendo entónces el desengaño de ver 
que ya casi nadie estaba por su dictadura y que 
en la misma capital fermentaba la revolución, 



En esos momentos Comonfort marchó á Jalis-
co: Zapotlan el grande cayó en su poder, á pe-
sar de la bizarra defensa del general D. Plutar-
co Cabrera, y luego ocupó á Colima. Santa-
Anna en vista del giro de los sucesos, salió de 
México el 9 de Agosto de 1855, y luego del país, 
embarcándose en Veracruz. 

LECCION XX. 

Sucesos en la capital á la caída de Santa-Atina. 
—El general Diaz de la Vega.—Sucesos de los 
Estados.—D. Juan Alvarez.—I). Ignacio Co-
monfort—Nuevos pronunciamientos.—Sitio de 
Puebla.—Triunfo del gobierno.—Medidas que 
le siguieron.—Constitución de 1857.—Continúa 
encarnizadamente la lucha.—Golpe de Estado 
de Comonfort.—D. Félix Zuloaga. 

¿Qué pasó en México? 
Hubo un gran desorden, no faltando quienes 

llevaran al pueblo á cometer excesos y vengan-

zas, tales como asaltar las casas de los ministros, 
destrozar y quemar los muebles haciéndolo ante 
todo con los de Santa-Anna. En puebla hubo 
escenas parecidas el dia 13 de Agosto. 

¿Cómo se puso coto á aquellos desórdenes? 
Levantando la guarnición un acta en que se-

cundaba el plan de Ayutla y nombrando general 
en jefe á D. Rómulo Diaz de la Vega, con en-
cargo de nombrar dos representantes por cada 
departamento para que eligieran presidente de 
la República. De esta suerte fué electo y tomó 
el mando provisionalmente el 14 de Agosto el 
general D. Martin Carrera. 

¿Qué habían hecho los Estados? 
A la noticia de la salida de Santa-Anna, ha-

bíanse pronunciado varios muy importantes, co-
mo Guadalajara, Durango, Zacatecas. 

¿En San Luis qué pasó? 
Que D. Antonio de Haro y Tamariz, enemigo 

acérrimo de la administración de Santa-Anna, 
desde que le vió apartarse del programa primiti-
vo, se pronunció en aquella ciudad proclamando 
un plan que concíbase los intereses de la liber-
tad y el orden, del pueblo y de las clases aco-
modadas. D. Manuel Doblado también dió su 
plan en Guanajuato, mas en armonía con el de 
San Luis que con los otros. 
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mo Guadalajara, Durango, Zacatecas. 

¿En San Luis qué pasó? 
Que D. Antonio de Haro y Tamariz, enemigo 

acérrimo de la administración de Santa-Anna, 
desde que le vió apartarse del programa primiti-
vo, se pronunció en aquella ciudad proclamando 
un plan que conciliase los intereses de la liber-
tad y el orden, del pueblo y de las clases aco-
modadas. D. Manuel Doblado también dió su 
plan en Guanajuato, mas en armonía con el de 
San Luis que con los otros. 
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;Oué hizo Comonfort? t» F¿/ 
Desconoció lo hecho en la capital, y para des-

baratar los planes de Haro y Doblado, provocó 
una conferencia con éstos en Lagos. Al verifi-
carse el 16 de Setiembre, ya se sabia que Carre-
ra habia renunciado la presidencia y que la guar-
nición de México, secundando el plan de Ayutla 
lisa y llanamente, habia nombrado jefe supremo 
provisional al general Diaz de la Vega. Esto hi-
zo que Doblado y Haro cediesen en sus preten-
siones: aquel se unió á la revolución y éste se 
retiró por entonces de la política. 

¿Quién fué nombrado presidente interino con-
forme al plan de Ayutla? 

D. Juan Alvarez, que entró á México el 8 de 
Octubre de 1855: su Gabinete lo formaron Ocam-
po, Juárez, Prieto, Arrioja y Comonfort. Desde 
luego empezó á hostilizarse al clero y al ejérci-
to. Alvarez vio encenderse de nuevo la guerra 
civil, y se retiró al Sur, dejando á Comonfort de 
presidente sustituto, quien con tal carácter tomó 
posesion el 16 de Diciembre. El general Yañez 
y los Sres. Montez, Lafragua, D. Miguel Lerdo 
de Tejada, Iglesias, La Lave y García ocuparon 
sucesivamente los respectivos ministerios. Las 
leyes sobre la libertad de la prensa, supresión de 

los fueros, etc., engendrados nuevos pronuncia-
mientos. 

¿Cuáles fueron? 
El de Uraga, Montes y Mejía (D. Tomás) en 

la Sierra Gorda y que el gobierno sofocó á 
tiempo, y el de Zacapoaxtla, donde Güitian, 
Osollo, Olloqui y otros jefes se levantaron el 19 
de Diciembre, á quienes se unió el general Cas-
tillo, y luego D. Antonio Haro y Tamariz se 
puso al frente de la revolución viniendo sobre 
Puebla. A esta plaza entraron el 23 de Enero 
de 1856, despues de un sitio de ocho dias y por 
capitulación del general Traconis. 

¿Qué hizo entonces Comonfort? 
Reunió prontamente un ejército de más de 

16,000 hombres y marchó sobre Puebla con los 
generales Parrodi, Moreno, Doblado, Ghilardi, 
Portilla y otros jefes. Miramon, Osollo, Aljovin, 
Oronoz, Bastos, Guillen, Solís y otros jefes reac-
cionarios salieron al encuentro de Comonfort y 
dióse la memorable batalla del cerro de Ocotlán. 
En seguida púsose sitio á Puebla que duró 15 
dias, al cabo de los cuales capitularon los defen-
sores de la plaza el 23 de Marzo. 

¿Qué medidas se desplegaron? 
La de la reducción de los jefes y oficiales ca-



pitulados; la intervención de los bienes eclesiás-
ticos de la diócesis de Puebla (31 de Marzo); y 
mas tarde el destierro fuera de la república del 
Illmo. Sr. Obispo de Puebla, Dr. D. Pelagio An-
tonio de Labastida y Dávalos, que en el térmi-
no de dos horas se vió obligado á salir de la 
ciudad el 12 de Mayo de 1856, siendo conduci-
do á Veracruz por el general Morett. A esas 
medidas siguieron la desamortización de los bie-
nes eclesiásticos y la supresión del Convento de 
franciscanos de México, cuyos bienes ocupó el 
gobierno. En fines de Octubre se pronunciaron 
en Puebla, Orihuela, Osollo, Miramon y otros: 
despues de un sitio de 40 dias, la plaza tuvo que 
capitular. El gobierno sofocó también la revolu-
ción de S. Luis y de Querétaro. 

¿Qué siguió á esto? 
La publicación de la Constitución política de 

1857, expedida por el Congreso en 5 de Febre-
ro de aquel año; el decreto sobre obvenciones 
parroquiales; el de ocupacion de los diezmos en 
Michoacan y Zacatecas; la exigencia del jura-
mento de la Constitución y otras medidas que, 
como era natural, provocaron la oposicion de 
los católicos, ó sea de la inmensa mayoría de los 
mexicanos y las protestas enérgicas del episco-

pado, muchos de cuyos dignos miembros fueron 
perseguidos y desterrados. La revolución apa-
reció de nuevo en muchos puntos. Entretanto 
se habían suspendido los pagos á los acreedores 
españoles, y ésto y los asesinatos de Chíconcuac 
y S. Vicente, hicieron que el gobierno español 
retirara al ministro D. Miguel de los Santos Al-
varez, negándose á recibir al nuestro que lo fué 
el Sr. Lafragua. La corte de Roma tampoco qui-
so recibir al Sr. D. Ezequiel Montes. 

¿Qué ocurrió en tales circunstancias? 
Comonfort, que habia sido declarado presiden-

te constitucional, dió un golpe de Estado, echan-
do abajo la misma Constitución, de acuerdo con 
el plan de Tacubaya proclamado por Zuloaga 
el 17 de Diciembre de 1857. Puebla, Veracruz 
y Tampico secundaron dicho plan, que el 10 de 
Enero de 1858 fué reformado, desconociéndose 
á Comonfort y poniendo en su lugar á Zuloaga. 
Colocado Comonfort en la situación mas com-
prometida, y queriendo deshacer lo hecho, en-
tregó el mando al Lic. D. Benito Juárez, presi-
dente de la Suprema Corte, á quien Comonfort 
habia puesto preso. Veracruz volvió á la obe-
diencia de la Constitución. Los generales Osollo, 
Miramon y Liceaga, fueron á apoyar al ejército 



en el sosten del plan reformado de Tacubaya, 
y Comonfort salió de México para el extranjero. 

LECCION XXI. 

Gobierno de Zidociga. - Gobierno de Don Benito 

Juárez. — Campaña entre las fuerzas de ambos. 

— D.Miguel Miramon. — Sucesos hasta la de-

rrota de éste en Calpulalpan. 

¿Qué hizo luego el general Zuloaga? 
Tomó posesión de la presidencia y nombró un 

ministerio conservador, compuesto de Cuevas 
(D. Luis,) Larrainzar (D. Manuel,) Elguero (D. 
Hilario,) Hierro Maldonado, Castillo y Lanzas 
(D. Joaquín) y del Sr. D. Francisco, Javier Mi-
randa. ^ Los Estados de Querétaro, Michoacan, 
Guanajuato, Jalisco, Zacateces y Nuevo-Leon 

formaron desde luego una coalicion para defen-
der el código político de 1857, por medio de un 
ejército, cuyo mando en jefe dio al general 
Parrodi. 

¿Y D. Benito Juarez que hizo? 
Con el carácter de presidente constitucional 

trató desde luego de establecer su gobierno en 
Guadalajara, hácia donde salió pasando por Que-
rétaro y Guanajuato. 

¿Qué decretó el gobierno de México? 
La derogación de las leyes sobre desamorti-

zación, obvenciones parroquiales, destitución de 
empleos por causa del juramento á la constitu-
ción, desafuero eclesiástico y militar, etc. 

¿Qué determinó además? 
Abrir la campaña del interior, enviando tro-

pas á las órdenes de Osollo y Miramon. A estos 
se unió D. Tomás Mejía que habia entrado en 
Querétaro, despues de vencer en Santa Rosa al 
general Arteaga. Siguió la batalla de Salaman-
ca en que triunfaron las fuerzas de Osollo sobre 
las que mandaba el valiente coronel Calderón 
que sucumbió en aquella. Guanajuato y Silao 
reconocieron al gobierno de México, y Osollo se 
encontró en S. Pedro, cerca de Guadalajara, don-



de celebró convenios con Parrodi, quedando por 
entonces vencedor de la coalicion en los Estados 
del centro. 

¿Qué pasó en la ciudad de Guaclalajara? 
El coronelLanda se pronunció allí aprehendien-

do á Juárez y sus ministros, pero poniéndolos 
luego en libertad, fuéronse aquellos por el Man-
zanillo á Nueva-Orleans y desembarcando el 24 
de Mayo en Veracruz establecieron allí su go-
bierno: habia nombrado Juárez general en jefe 
del ejército á D. Santos Degollado con amplísi-
mas facultades en todos los ramos. La guerra 
siguió por todas partes con varios sucesos y co-
rriendo mucha sangre. Miramon habia dejado en 
Zacatecas al general Mañero y marchando sobre 
San Luis, abriéndose paso entre las numerosas 
fuerzas de Zuazua, Zayas, Aramberri, Blanco y 
otros. Dio orden á Mañero de salir de Zacatecas, 
pero aquella fué interceptada en la hacienda deí 
Carro, dándose en su lugar otra orden falsa pa-
ra que la escasa guarnición de Zacatecas'no 
abandonara la plaza. Esto dio por resultado la 
pérdida de aquella ciudad y el fusilamiento de 
Mañero, Gallardo, Drechi. Aduna y el coronel 
D. Carlos Landa, que diera en Guadaiajara liber-
tad á Juárez y sus ministros. 

¿Qué operaciones siguieron? 
Las del mismo Zuazua en San Luis contra 

Osollo y Miramon y las de Blanco sobre Gua-
dalajara. Miramon fué á auxiliar esta plaza y 
Osollo, enfermó de fiebre, sucumbiendo el 18 
de Junio en San Luis Potosí. Degollado fué 
rechazado de Guadalajara y perseguido por Mi-
ramon, que lo derrotó en Atenquique. Mejía ha-
bia tomado áTampico, derrotando al general Gon-
zalez Ortega; pero Zuazua ocupó á S. Luis; Vi-
daurri, que expedicionaba en Nuevo-Leon, reunió 
muchas fuerzas y salió al encuentro de Miramon 
r; ie ya tenia el mando en jefo é iba sobre San 
Luis dándose entonces entre ambos ejércitos la 
memorable batalla de AJiuahtlco, en que triunfó 
por completo Miramon con los generales Már-
quez, Mejía y Diaz de la Vega (D. Manuel.) 

¿Qué acaeció despues? 
Márquez ocupo á Zacatecas, de donde habia 

salido Gonzalez Ortega que se habia declarado 
gobernador de aquel Estado. El i" de Noviem-
bre salió Márquez para Guadalajara, plaza que 
atacó y tomó Degollado fusilando allí, á pesar de 
la capitulación que les garantizaba la vida, á Blan-
carte, Piélago y Monallo. Márquez y Miramon 
recobraron dicha plaza el 14 de Diciembre: De-



gollado sufrió en los restos de su ejército nueva 
derrota en las barrancas y las fuerzas del gobier-
no de México llegaron hasta Colima. 

¿Qué hubo en esas circunstancias? 
El pronunciamiento del general Echegarayen 

Ayotla contra Zuloaga, que fué depuesto del 
mando, tomándolo el general Robles Pezuela, 
mientras venia Miramon del Interior y una jun-
ta de representantes designaba al presidente inte-
rino. Miramon reprobó lo hecho: en lugar del 
Sr. Pavón que había sucedido á Robles, puso en 
el poder provisionalmente al general Salas, y res-
tableciendo el plan de Tacubaya, volvió Zuloa-
ga a la presidencia, en cuyo puesto le sucedió el 
mismo Miramon. 

¿Qué campaña emprendió éste? 
La de Veracruz; pero no pudiendo tomar aque-

lla plaza volvió á México en momentos en que 
atacaba á la capital D. Santos Degollado De-
notado éste en Tacubaya por Márquez y Mejía 
el II de Abril de 1859, fueron fusilados los jefes 
oficiales prisioneros, entre los que había varios 
individuos del cuerpo médico, como Portugal y 
Díaz Cobarrubias. La revolución se hizo cada vez 
mas sangrienta y desastrosa especialmente en 
Jalisco, Zacatecas, Puebla, el Estado de México 

y otros puntos. Miramon salió á batir al nume-
roso ejército que había vuelto á reunir Degolla-
do, y lo derrotó en la Estancia de la Vacas, cer-
ca de Querétaro. 

¿Qué hizo Miramon en seguida? 
Emprendió segunda campaña sobre Veracruz, 

contando esta vez con una escuadrilla mandada 
por el general Tomás Marín; pero la escuadrilla 
fué apresada en Antón Lizardo por "La Zara-
toga" y otros buques de los Estados-Unidos, y 
Miramon levantó el campo y regresó á México. 
Salió luego para el interior, en varios de cuyos 
Estados hubo en el resto del año de 1860 memo-
rables y sangrientas campañas, favorables á los 
federalistas, como la de Silao y Guadalajsra, con 
lo que á poco quedaron dueños de casi todo el 
país volviendo Miramon á México. 

¿Oué hicieron entonces los constitucionalistas? 
Reuniéronse en número muy considerable, y 

al mando del general D. Jesús González Ortega 
marcharon sobre México. Miramon salió á ata-
carlos el 19 de Diciembre con las escasas fuer-
zas que le quedaban, y fué derrotado completa-
mente en Calpulalpan, retirándose á México, cu-
ya seguridad confió al cuerpo diplomático y al 
Ayuntamiento, ocultándose en seguida. Berrio-



zábal y Degollado, que estaban presos, salieron 
á procurar la conservación del orden, y los ven-
cedores comenzaron á entrar en México el 25 de 
Diciembre de 1860. 

LECCION XXII . 

Ocupación de México por las tropas de Juárez. — 

Medidas del Gobierno de éste. —Resultado que 

produjeron. - Sigue la revolución mas formida-

ble y sangt ienta. — Expediciones de los reaccio-

narios hasta la derrota sufrida en falatlaco. 

¿Qué ocurrió despues de la ocupacion de Mé-
xico por González? 

Este general ejerció el mando, mientras vino, 
que fué luego, el Presidente D. Benito Juárez. 
Nombró éste ministros suyos á Zarco, González 
Ortega, Prieto, Ramírez, Ogazon y Auza; estos 
dos últimos no entraron al desempeño de su car-

go y el gabinete sufrió sucesivas modificaciones 
que irémos indicando. 

¿Qué hizo el nuevo gobierno? 
Acabar de plantear la reforma iniciada por 

sus decretos expedidos en Veracruz, haciendo 
para ello responsable al cloro de la sangrienta 
lucha que la nación habia sufrido, á fin de des-
pojarle de todos sus bienes. Derogáronse, pues, 
las leyes del gobierno emanado de Tacubaya; 
dictáronse órdenes de prisión contra muchas per-
sonas; volvióse á cerrar la Universidad; nacio-
nalizáronse los bienes eclesiásticos; redujéronse 
los conventos de religiosas; se ocuparon los hos-
pitales y demás establecimientos de beneficen-
cia; se dió mas libertad á la prensa; se estable-
ció el registro civil, etc., etc. Varios prelados 
mexicanos salieron desterrados en unión del 
Nuncio Apostólico, Mr. Clementi, y los ministros 
de España y Guatemala fueron despedidos. 

¿Qué resultó de todo esto? 
Oue la reacción volvió á tomar cuerpo. El res-

to del ejército en muy escaso número, hallábase 
en la Sierra Gorda mandado por D. Tomás Me-
jía. El general Márquez, que habia permanecido 
oculto en México, salió el 13 de Enero de dicho 
año de 1861, á unirse con Mejía, á quien encon-



tro en Jalpan. Mejía acababa de tomará Rio Ver-
de triunfando del general Escobedo, á quien hizo 
preso con toda su fuerza, libertando á su jefe la 
vida. Márquez fué nombrado general en jefe, y 
fueron á militar con él Olvera, Velez, Mendez, 
Taboada, Santa Cruz, Agreda, Silva y otros. 

¿Qué resolvió el gobierno de Juarez? 
Emprender la campaña con un ejército respe-

table que puso bajo las órdenes de Doblado, go-
bernador de Guanajuato. Dicho jefe ocupó á 
Jalpan el i ode Marzo y emprendió las operacio-
nes; pero el éxito le fué desfavorable en varios 
encuentros, como en los Caracoles, Huamazon-
tla, la Tinaja, San Juan, el Madroño, y especial-
mente en la cuesta del Huizache, quedando muy 
diseminadas sus tropas. 

¿Qué efecto produjeron estos avances? 
Que la reacción adquiere cierto prestigio, yen-

do á engrosar su filas muchos oficiales y jefes 
tales como Negrete, Argüelles, Gonzalez y otros. 
Zuloaga invitado por Márquez, para ir á la Sie-
rra con el carácter de presidente, llegó el 23 de 
Mayo á la villa del Carbon, y fué reconocido por 
todos los reaccionarios. 

¿Qué trágico suceso hubo por aquel entonces? 
El fusilamiento del ex-ministro de relaciones 

de Juarez, D. Melchor Ocampo. 

¿Cómo tuvo lugar? 
Un guerrillero llamado Lindoro Cagigas, apre-

hendió en su hacienda de Pomoca á Ocampo 
y lo llevó á la Villa del Carbón el 31 de Mayo: 
el 3 de Junio emprendieron las fuerzas reac-
cionarias la marcha para Tepeji, y habiéndose 
interceptado comunicaciones de México en que 
se ordenaba el exterminio de los jefes reaccio-
narios, esto enardeció los ánimos resultando de 
aquí el fusilamiento de Ocampo que tuvo lugar 
en Almoloya. 

¿Qué movimiento emprendió en seguida la 
fuerza al mando de Márquez? 

Se dirigió á Tula, luego á los Llanos de Apam, 
donde se le unieron Chacón y Ordoñez; despues 
á Texmelucan, donde se le incorporaron Mon-
taño y Cobos (D. José María), y á poco Vicario 
con una fuerza de surianos. El gobierno de Juá-
rez dió el mando de una parte de su ejército de 
operaciones á Degollado, y otra á Valle y Be-
rriozabal. El primero tuvo un encuentro con Bu-
trón, resultando muerto Degollado. Márquez ata-
có á Valle en las Cruces el 22 de Junio y lo de-
rrotó, haciéndolo prisionero y fusilándolo. El go-
bierno de México puso entonces á precio las ca-
bezas de Zuloaga, Márquez y Mejía: Márquez 



llegó hasta la misma capital para favorecer un 
movimiento que esperaba; pero esto 110 tuvo lu-
gar, y la resistencia que Zaragoza le opuso por 
el rumbo de San Fernando, le obligó á retirarse 
yéndose por Tlalnepantla hasta Pachuca, Real 
del Monte y Tulancingo. 

¿A quien confió el gobierno de México el 
mando del ejército? 

Al ministro de la guerra, general González Or-
tega. Divididas las opiniones del ejército de Zu-
loaga entre tomar la ofensiva sobre sus perse-
guidores ó irse al Sur, prevaleció esta idea, y en 
efecto en los primeros dias de Julio fuéronse 
por Huejotzingo, Cholula, Atlixco y Matamoros 
Izúcar hasta Jolalpan, no sin ser perseguidos 
por la caballería de Carbajal y por González Or-
tega. Disgustados varios jefes como Gutierrez, 
Montano y Taboada, se habían separado suce-
sivamente. 

¿Qué hizo González Ortega? 
Atacó y d e i T o t ó á Márquez en Jalatlaco el 13 

de Agosto de 1861. Márquez se fué hasta Huis-
quilucan con la caballería, renunciando el man-
do del ejército que reasumió Zuloaga. Aquel 
fué á unirse en la Sierra con Mejía, y á influjo 
de éste cesó el disgu sto entre Zuloaga y Már-

quez, continuándose las expediciones por San 
Luis y algunos puntos del Norte. A principios 
de Octubre habia vuelto Márquez á unirse en la 
Sierra con D. Tomás Mejía. 

LECCION XXIII . 

Intervoicion extranjera. — Sus causas. —Conven-

cion de Londres. — Resúmen de los principales 

sucesos hasta la torna de Puebla por los fra?iceses 

y salida de la capital del gobierno de Juárez. 

¿Qué motivó la intervención extranjera en los 
asuntos de México? 

Los informes que acerca del estado que guar-
daba el país bajo el gobierno de Juárez, dieron 
á España, Inglaterra y Francia los respectivos 
ministros Pacheco, Mathews, Wyke y Saligny. 
Un decreto de Juárez, expedido el 17 de Julio 
de 1861, por el cual se suspendieron los pagos 



todos de la deuda exterior, acabó de precipitar 
los sucesos. Pacheco había sido despedido co-
mo antes vimos: los ministros de Inglaterra y 
Francia pidieron sus pasaportes. 

¿Qué hicieron aquellas tres potencias? 
Celebraron en Londres una convención que 

firmaron el 31 de Octubre de 1861 por medio 
de los ministros Izturiz, Flahaut y Russell, acor-
dando enviar fuerzas á México para ocupar las 
fortalezas y plazas militares del litoral de la na-
ción, procediendo así á garantizar la seguridad 
de los extranjeros en ella residentes, á poner á 
México, sin influir en sos negocios interiores ni 
menoscabarle su territorio, en estado de consti-
tuirse bajo la forma de gobierno que eligiese. 
Para el arreglo de esos asuntos se nombraron 
tres comisarios: convínose además en invitar á 
los Estados Unidos, á la sazón en guerra, para 
que tomasen parte en la intervención. Bajo es-
tas bases, y viendo las negociaciones de Juárez 
con la república vecina que comprometían nues-
tro territorio, se aceptó la intervención por mu-
chísimos mexicanos. 

¿Quiénes fueron los comisarios? 
El general D. Juan Prim, conde de Reus y 

marqués de los Castillejos, por España; Sír Cár-

los Wyke y el comodoro Dunlop, por Inglate-
rra; y el conde de Saiigny y el contra-almirante 
Jurien de la Graviere, por Francia. En los pri-
meros días de Enero de 1862 hallábanse ya las 
fuerzas de la Intervención en Veracruz. Los co-
misarios explicaron á. México el objeto de su 
venida en una proclama; trataron el asunto de 
las reclamaciones, y el 14 de aquel mes enviaron 
al gobierno de México el ultimátum. 

¿Qué determinaciones tomó dicho gobierno? 
Dió por una parte una terrible ley en 25 de 

Enero contra los mexicanos que apoyaran la in-
tervención, y por otra manifestó á los comisa-
rios !a disposición en que estaba el gobierno de 
satisfacer las reclamaciones justas, invitando a 
aquellos á pasar á Orizaba para formalizar los 
tratados. Doblado celebró en ese sentido con 
los comisarios el tratado de la Soledad, por el 
cual se convino que las negociaciones se abrie-
ran en Orizaba ocupando durante ellas las fuer-
zas de las potencias aliadas, las ciudades de 
Córdoba, Orizaba y Tehuacán, de donde se re-
tirarían si no se llegaba al arreglo. Los comi-
sarios entraron en desacuerdo y se rompieron 
los convenios de la Soledad. 

¿De que había tratado el jefe del ejército reac-
cionario? 



De que la Intervención, cuyo objeto supo en 
Tequisquiapam el 6 de Febrero de 1862, reco-
nociera la existencia del partido conservador 
como entidad política y contase con él, no sólo 
con el liberal, al tratar de la reconstitución de 
México bajo el gobierno que ésta se diera, sin 
menoscabo de sus derechos autonómicos. Con 
esas ideas halláronse de acuerdo varios jefes, 
uno de ellos el general Robles Pezuela, que por 
esa causa fué fusilado en Chalchicomula, el 23 
de Marzo, de orden del general Zaragoza. Los 
jefes de la reacción se hallaban por el mes de 
Abril en el Sur de Puebla. 

¿Qué sucesos ocurrieron entonces? 
El conde Lorencez con nuevas fuerzas fran-

cesas había desembarcado en principios de Mar-
zo con Almonte, Haro y Tamariz y otios mexi-
canos que se hallaban fuera del país. Los repre-
sentantes de Inglaterra y España se separaron de 
la intervención, y los franceses la tomaron por 
su sola cuenta. Taboada se pronunció en Cór-
doba el 19 de Junio; Almonte fué declarado jefe 

• supremo de la nación y Lorencez también lo re-
conoció. 

¿Qué emprendió luego dicho Lorencez? 
El ataque de la ciudad de Puebla donde man-

daba el general D. Ignacio Zaragoza, cuyas tro-
pas rechazaron el asalto dado al cerro de Guada-
lupe, el memorable 5 de Mayo de 1862, tenien-
do los franceses que retirarse á Orizaba. 

¿Qué siguió á esta jornada? 
Entre los jefes reaccionarios que estaban al 

Sur de Puebla habíanse suscitado graves disgus-
tos. Márquez fué destituido y perseguido de 
muerte por Zoloaga á instigación de Cobos y 
otros, que más tarde aseguraron no estar con la 
intervención y se retiraron de la escena. Már-
quez con una corta fuerza se fué á Orizaba y se-
cundó la intervención, despues de haber derro-
tado en Barranca-Seca á Zaragoza con auxilio de 
1a fuerza francesa del 99 de línea al mando deLe-
fébre. González Ortega sufrió luego el descala-
bro del Cerro del Borrego. Entonces el ejército 
de Oriente se concentró en Puebla, donde por 
muerte de Zaragoza, recibió el mar do en jefe el 
mencionado general D. Jesús González Ortega. 

¿Qué resolvió Napoleon al saber el descalabro 
de Lorencez? 

Mandó á México un grueso ejército al mando 
del general Forey que llegó á Veracruz en Sep-
tiembre de 1862 y quitó el poder á Almonte. A 
principios de Febrero de 1863 moviérense los 



468 

franceses sobre Puebla que se liabía puesto en 
estado de defensa. Entre los jefes de aquellos 
venían Bazaine, Douasy, L'Heriller, Neigre, Mi-
randol, Castagny, Laumiere, Brincourt, y otros 
muchos. Entre los defensores de la plaza contá-
banse los generales Negrete, Berriozábal, Caama-
ño, Díaz, Lamadrid, Rioseco, Escobedo, Mejía. 
Yarza, Prieto, Antillón, Macías, Ghilardi, Auza, 
Alatorre, La Llave, Mora, Ayala, Paz, González, 
Mendoza, Colombres, O'Horan y muchos otros. 
Comonfort mandaba otro ejército que fué en au-
xilio de la plaza. Esta despue? de un formida-
ble sitio que duró dos meses se rindió el 17 de 
Mayo, entregándose la guarnión prisionera, é 
inutilizando sus elementos de guerra. Los jefes 
y oficiales prisioneros, en su mayor parte fueron 
deportados á Francia. 

¿Qué siguió á la toma de Puebla? 
La ocupación de la capital de la república, de 

donde el gobierno de Juárez salió para San Luis 
despues de cerrar el congreso sus sesiones el 30 
de Mayo de dicho año. 

LECCION XXIV. 

La Regencia del Imperio. —La Asamblea de No-
tables, — Venida y gobierno del Emperador Ma-
ximiliano. — Estado del país. — Sucesos de Mon-
terey. — Política de Maximiliano. — Desórdenes. 
— Campaña de Oaxaca. — Medidas sangrientas. 
—.Resultado que acarrearon. —Intervención de 
los Estados- Unidos. — Conducta de Napoleón. — 
Resolución de Maximiliano. — Situación á que 
quedó el imperio reducido. — Sucesos principales 
hasta la caida de éste. — Restablecimiento de la-
República.— D. Benito Juárez: su gobierno has-
ta 1872. — D. Sebastian Lerdo de Tejada. — El 
general D. Porfirio Diaz. — Conchisión. 

¿Qué gobierno se instaló en México? 
Una regencia nombrada por la junta superior 

que estableció Forey. Aquella se componía de 
tres mienbros propietarios que lo fueron el Illmo. 
Sr. Labastida, Arzobispo de México, y los gene-
rales Almonte y Salas, y dos suplentes, el Illmo. 
Sr. Ormaechea, Obispo de Tulancingo y D. José 
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Ignacio Pavón. Nombrándose también doscientos 
quince notables que constituyeron una asamblea 
encargada de determinar la forma de gobierno 
que había de regir al país. La Asamblea adoptó 
la monarquía hereditaria con un príncipe católi-
co que tomaría el título de Emperador, ofrecién-
dose la corona al archiduque Fernando Maximi-
liano de Austria. Una comisión fué con tal objeto 
á Miramar: el príncepe aceptó definitivamente 
el 19 de Abril de 1864, y vino á México con su 
esposa la princesa Carlota, llegando á Veracruz 
el 28 de Mayo y á México el 12 de Junio, en 
medio de grandes demostraciones de entusiasmo 
y regocijo, las cuales habían recibido también á 
su paso por Córdoba, Orizaba, Puebla, Cholula, 
Iluejotzingo y Guadalupe Hidalgo. Por aquellas 
fechas estaba ya ocupado casi todo el país por 
la? tropas del Imperio. En 30 de Noviembre del 
año anterior Márquez habia ocupado á Morelia; 
Juárez se hallaba en Monterey, y el ejército que 
levantó, poniéndolo á las órdenes de Doblado, 
despues del descalabro de Negrete y Alcalde en 
Matehuala, fué derrotado por Mejía el 17 de Ma-
yo de 1864 en San Luis Potosí. 

¿Qué pasó estando el gobierno de Juárez en 
Monterey? 

Que se pronunciaron en contra suya el gober-
nador del Estado D. Santiago Vidaurri y D. Ju-
lián Quiroga, por lo que Juárez tuvo que irse á 
Chihuahua. D. Tomás Mejía había sido enviado 
por aquellas fechas (Setiembre de 1864) á la 
campaña de Monterey y Matamoros. 

¿Qué política siguió el Emperador Maximi-
liano? 

La que se comprometió á seguir por el primer 
artículo secreto de la convención de Miramar, 
firmado el 10 de Abril de 1864 por los respec-
tivos ministros Herbert y Velazquez de León. 
L n ese artículo terminantemente se dijo que se 
aprovechaban los principios y promesas de Fo-
rey y las medidas dictadas por Almonte y Sa-
las, todo lo cual entrañaba en sustancia el resta-
blecimiento de la misma reforma emanada de 
Ayutla. Maximiliano nombró sus ministros á los 
Sres. Ramírez y Escudero. De esta suerte el mo-
narca quedó realmente sin partidarios y sin fuer-
za moral, ni física, pues se encontró sin ejército, 
y á merced de los soldados de Napoleon. 

¿Qué hacían algunos de éstos? 
Entregarse á horribles desórdenes, como lo hi-

zo el guerrillero Du Pin con los bandidos que le 
seguían, y como lo hicieron De Pothier, Cousin, 



Tourre, Castagny, de Courcy y otros muchos, lo 
que fué preparando el levantamiento contra el im-
perio. que los Estados-Unidos se encargaron de 
proteger y que Juarez con inquebrantable cons-
tancia y plena seguridad pudo esperar. La carta 
dirigida al ministro Escudero el 27 de Diciem-
bre, la conducta observada con Monseñor Me-
glia, nuncio apostólico, y con algunos prelados 
mexicanos, lo acaecido en el viaje de Maximilia-
no al interior, el manejo que tuvo con Márquez, 
Miramon y Mejía, y la entrada por fin al gabi-
nete de Cortés Esparta y Silíceo, todo iba indi-
cando la ruina de aquel gobierno. 

¿Qué campaña memorable hubo en esa época? 
La de Oaxaca que emprendió Bazaine contra 

el general D. Porfirio Diaz, fortificado en aque-
lla plaza: éste se rindió el 9 de Febrero de 1865, 
quedando prisionero el jefe republicano que fué 
conducido á Puebla, de donde más tarde se es-
capó para seguir combatiendo al imperio. 

¿Qué acabó de crear á éste más enemigos? 
El decreto de 3 de Octubre, que mandaba juz-

gar por las cortes marciales y aplicar la pena de 
muerte á todo individuo que perteneciese á una 
partida de gente armada, cualquiera que fuera 
su número, organización y carácter, y ya se pro-

clamase ó no un principio político. Víctimas de 
ese decreto fueron los jefes Arteaga, Salazar, 
Diaz, Villagomez y otros, vencidos en Uruapan 
y fusilados por el coronel y luego general D. Ra-
món Mendez. 

¿Qué efecto produjeron estas medidas san-
grientas? 

En el país grande irritación y represalias: en 
los Estados-Unidos la resolución de reclamar 
nueva y sériamente á Francia el retiro del ejérci-
to expedicionario, lo que obligó á Napoleon á dar 
sus órdenes en ese sentido. Bazaine, de acuerdo 
con ellas, mandó se fuesen reconcentrando las 
tropas francesas, que dejaron en poder de las re-
publicanas los Estados de Nuevo León, Coahuila 
y Tamaulipas. 

¿Qué pretendió entonces Maximiliano? 
Abdicar la corona y regresar á Europa; pero 

la emperatriz Carlota quiso ir personalmente á 
exigir el cumplimiento del tratado de Miramar 
y arreglar con el Padre Santo la cuestión reli-
giosa. Napoleón se negó á sus pretensiones, de 
resultas de lo cual perdió el juicio aquella infor-
tunada princesa. 

¿A qué se decidió Maximiliano? 
A cambiar la política, llamando en torno suyo 
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al partido conservador. El gobierno siguió en-
tonces el programa del Sr. D. Teodosio Lares, 
jefe del gabinete, desde el 12 de Septiembre de 
1866. Dictáronse órdenes para levantar fuerzas 
en Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas, San 
Luis y demás puntos que dejaban los franceses 
y que amagaban las tropas republicanas. Már-
quez y Miramon fueron llamados á tiempo que 
los franceses abandonaban por fin á México, á 
principios de 1867. El Emperador, que había tra-
tado nuevamente de abdicar en Orizaba, deci-
dióse á venir á México, y luego fué á ponerse al 
frente de su ejército que se había reunido en 
Querétaro. 

¿A qué estaba ya reducido el imperio? 
Solo á las plazas de Querétaro, México y Pue-

bla, pues el general Diaz, después de tomar á 
Oaxaca venía sobre Puebla; Veracruz se había 
perdido; y Juárez y sus ministros que desde Pa-
so del Norte vinieron hasta San Luis, y á quie-
nes Miramon no pudo estorbar el paso en Zaca-
tecas: perdiendo luego la acción en San Jacinto, 
contaban con un numeroso ejército compuesto 
de la mayor parte de los Estados, y que avanzó 
sobre Querétaro á las órdenes de Escobedo. 

¿Qué tragedia pasó allí? 

Después de dos meses de sitio en que se vie-
ron heroicas hazañas, lá traición de López pro-
porcionó entrada por el convento de la Cruz á 
los sitiadores que se apoderaron de la plaza el 
15 de Mayo de 1867. El Emperador se constitu-
yó prisionero, y tanto él, cor,v Miramon y Mejía 
fueron fusilados en el Cerro de las Campanas el 
memorable día 19 de Junio de dicho año. Men-
dez lo había sido un mes antes al acabar de to-
marse la plaza. 

¿Qué habia pasado en Puebla y México? 
Después de un sitio.de 25 días que sostuvo en 

aquella plaza el general Noriega, las tropas re-
publicanas al mando del general Diaz, asaltaron 
la ciudad y la tomaron el 2 de Abril, antes que 
Márquez fuese á auxiliarla, para lo cual había 
salido de México con algunas fuerzas, municio-
nes y dinero. En aq: ella plaza fueron fusilados 
muchos jefes y oficiales como Quijano, Triuje-
que, Blanco, Uriarte y otros. Después de ia toma 
de Puebla, Márquez fué derrotado en S.Lorenzo 
y con sus dispersos llegó á México último atrin-
cheramiento del imperio, que ocupó el general 
Diaz con sus fuerzas y otras muchas de Queré-
taro, el 21 de Junio de 1867, volviendo el gobier-
no de Juárez á la Capital de la República el 15 



de Julio de aquel año. Juárez gobernó hasta el 
19 de Julio de 1872, en que acaeció su muerte; 
le sucedió D. Sebastian Lerdo de Tejada, gober-
nando hasta que la revolución de Tuxtepec lo 
arrojó del poder en Noviembre de 1876. El ge-
neral D. Porfirio Diaz, caudillo de aquella revo-
lución fué electo presidente, y á los cuatro años, 
siguióle el general D. Manuel González, que se 
haya en el poder todavía al concluirse el presen-
te trabajo histórico. Los sucesos ocurridos desde 
el restablecimiento ele la república nos darán en 
otra ocasión materia para .nuevos estudios. 
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r a s que hizo. S u muer te . L a Aud ienc i a de México. D. Mar t i n 
M a y o r g a , E p i d e m i a dp l a s v i rue las . Academia de bel las ar tes . 
Los enemigos de Mayorga . D. M a t í a s de Galvez . P laga del 
h mbre . Conduc t ade l vi r ey . Pa lac io de Chapul tepcc . Gra t i tud 
popular . Manejos de los enemigps de Galvez, L a Audienc ia . 
D. Man le í Antonio Flores. Muer te d e Car los I I I 802 

Lecc ión IX. El segundo conde de Revi l l ag igedo. Su carácter . 
Obras notables que hizo. Ases inato de Dongo. El marquéz de 
Brancíforte . Su conducta Su remoción- D.Migue l J . de Azanza-
Med idas que tomó. D. Fé l ix Ber. nguer de Marq¡uína. Esta tua 
d e Car los IV. Conspiración de G u a d a l a j a r a SOS 

Lección X. D. José de I t u r r i g a r a y . Conducta que observó. Con-
jurac ión del par t ido europeo. D. Gabriel de Yermo. Suer te 
que corrieron el v i r ey y su f am i l i a . D. Pedro Gar ibay . I l lmo. 
Sr. L i z ana y Beaumont . Agitación de los án imos por la i nde -
pendenc ia . Conduc ta del Sr. L i zana . Prec ip í t anse los aconte -
c imientos por l a a n a r q u í a de la Pen ínsu la . El clero mex i c ano 
t o m a pa r t e a c t i v a en l a independenc ia . Conspiración de Va -
l ladol id. Los Sres . Miehe lena y otros son aprehend idos por 
med io de I turb ide . L a Audienc ia . D. Franc i sco J a v i e r Venegas SIS 

CUARTA PARTE. (Independencia mexicana y sucesos posteriores 
hasta nuestros dios). Lección I. Centro de los t r aba jos en favor 
de l a insurrecc ión. El correg ídorDominguez y su esposa. J u n -
t a s de Querétaro. D. Ignac io Allende. Idea d e p o n e r al f r en t e 
de la revolución á un eclesiást ico. D. Migue l Hidalgo y Cost i -
l la . Prec ip í tase el movimiento y por qué cansa . Conducta del 
Corregidor y d e la señora su esposa. Pria ón de éstos. M a r c h a 
Al lende á Dolores. Le s iguen Ald^ma y Perez. Sucesos del 15 y 
16 de Sent i embre de 1S10. Notic ias sobre Hida lgo y Al lende . . . S21 

Lección H. M a r c h a Hida lgo á San Miguel . Sucesos en Atotoni l -
co y San Miguel . L legada á C e l a y a . Toma d e Guana jua to . Dis-
posiciones de Venegas, D. Manue l Flon, Abarca y Ca l l e j a , se 
mueven contra lo- insurgentes . Medidas inú t i l e s tomadas en 
lo pol í t ico cont ra ellos S29 

Lección III. Sa le Hida lgo sobre Michoacán . Descorcierto en Va-
l ladol id . Ent ra en l a p l aza Hidalgo. Recursos que de a l l í sacó 

Ímed ida s que tomara . De t e rm ina ven i r sobre México. Ba t a l l a 
el Monte de l a s Gruees. C o n t r a m a r c h a de los insurgentes . 

Son derrotados en San Gerónimo. Hida lgo vuelvo á Val ladol id . 
Al lende, A l d a m a y otros á Guana jua to . Atáeanlos a l l í Flon y 
Cal le ja . Hida lgo m a r c h a á Guada l a j a r a . V a á unírse les Al len-
de. Él v i rey m a n d a atacar los . Rápidos progresos de l a insu-
rrección. B a t a l l a del Puen te d e Calderón. F u g a de los caud i -
l los insurrectos. Tra ic ión de Il izondo. Trág ico fin de aquel los 
caud i l los SS4 
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Lección IV. Ravon y L iceaga . Acciones de aqne l . El c u r a D. J . 
M. Morelos. S u or igen. Su ea ráe te r . Su s p r i m e r a s c ampanas . 
Sus progresos . . ¿ • • , • „ • • " 

Lección V. Estado de la insurrección a f i n e s del ano 1811. S e g ú n -
d a c a m p a ñ a de Morelos. Famoso s ' t io de C u a u t l a . 8 4 9 

Lección VI. Pros iguen l a s acc iones de Morelos . Congreso de 
Chi lpancingo • ™ • • " 

Lección VIL Continuación de l a h i s tor i a d e Morelos. El v i rey 
Cal le ja . Ba t a l l a de S a n t a M a r í a en Val ladol id . Fus i l amiento de 
Matamoros. Congreso de Chi lpanc ingo. Sucesos poster iores 
ha s t a l a prisión v mue r t e de Morelos . . ^ 859 

Lección VIII. Estado de l a insurrección h a s t a l a separación del 
v i rev Cal le ja . D J u a n Ruiz de Apodaea . Expedic ión de Mina . 
Sus hazañas . Su m u e r t e •_• • 3 6 6 

Lección IX. Estado d e l a insurrección h a s t a el año de ISIS. F e r -
nando VIL Sucesos que prec ip i t an l a i ndependenc i a . D. Agus-
tín I tnrb ide . Proc lamación del P l an d e Igua l a . Exped ic io-
nes de I tnrb ide . Medidas de Apodaea . I t n rb ide en Puebla . El 
I l lmo. Sr. Perez. O'Donojú. Sucesos poster iores ha s t a l a e n t r a -
d a en México del Ejército Tr i s a r an te 

Lección X. J u n t a gube rna t i v a L a Regenc ia . Ar reg lo del E jé r -
cito. Congreso de 1822. Cuest iones entro el y l a Regenc ia . Ló -
g i a s masónicas . Agi tac ión de los par t idos . I tu rb ide p roc l ama -
do Emperador . 8 5 1 

Lección XI. Sucesos poster iores . Act i tud del Congreso. S u diso-
lución. 1). Antonio López de S a n t a - A n n a p roc l ama la Repú-
blica- Med idas de I turb ide . S u abd icac ión . Nombramiento de 
un nuevo gobierno. Dest ierro do I tu rb ide y o t ras med ida s . . . S8í> 

Lecc.ón XII . Estado del país después de l a c a i d a de Iturbide. 
Pronunc i amiento de S a n t a - A n n a por l a Federac ión . Congreso 
de 1824. Sucesos re la t ivos á l a vue l t a de I tu rb ide y su t r á g i c a 
muer te 

Lección XIII . Levan t amien to en Oaxac-a. Const i tuc ión de 1824. 
Victor ia es nombrado Pres idente . Mr. Poinset t : lógias y o r k i -
nas. Rendic ión de U lúa : conspirac ión del padre Arenas. De-
creto sobre expuls ión de españoles. Bravo. P l an de Montaño. 
Exito d e esa revolución. P e d r a z i . Revoluc ión p a r a a n u l a r su 
e leceióu. Revolución de la Acordada . Saqueo del Pa r i an . S e -
paru.-ión de Pedraza . Guerrero. L lévase á cabo l a expulsión de 
los españoles. S a s resul tados. Expedic ión de Ba r r ada s . T r i u n -
fo de l a s a r i c a s nac ionales . El genera l S a n t a - A n n a 898 

Lección XIV. Ida de Poinset t , Dest i tución de Zava la . P ronun-
c i amiento de Bus t aman t e cont ra Guerrero . Sucesos de l a c a -
p i ta l . Pres idenc ia de Bus tamaute . Revoluc ión del Sur . T r á g i c a 
mue r t e de Guerrero. Pronunc i amiento de S a u t a - A n n a en Ve-
racruz . Acción del Gall inero. Cont inúan l a s exped ic iones de 
Bustamante . V a sobre Puebla- Acción del Rancho de Posadas . 
Convenios de Zava la . Pres idenc ia de P e d r a z a .407 

Lección XV. Nueva expuls ión de españoles y o t r a s med idas . 
Pres idenc ia do Sau t a -Anna . Gómez Fa r i a s . Medidas del Go-
bierno. Pronunc i amiento de Esca l ada . Conduc ta de S a n t a -
Anna. El cólera moriros. D. Migue l Ba r r ag an . Pronunc iamiento 
de Zacatecas . Guerra de Texas . Resu l tado de l a c ampaña . 
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Conducta de S an t a -Anna . Otros sucesos notables. Segunda 
vez gobierna B u s t a m a n t e 418 

Lección XVI. Nuevos pronunciamientos . Guer r a de F r a n c i a 
cont ra México. Tra tado con que eot i-luyó. L a revolución toma 
creces . D. J . A n t o n i o M é j i a : s u m u e r t s . M o t i a en México; Ur rea , 
Gómez Far ias . D. J . M. Gut ier rez Es t rada . Pa r ede s y Va l enc i a . 
S a n t a - A n n a . Su t r iunfo : es nombrado Pres idente . Congreso 
d e 1842. N u e v a Const i tución. Ba3es Orgánicas . Sucesos pos te -
riores. D. José Joaqu ín Herrera . S a n t a - A n n a es r echazado en 
Pueb l a y luego reduc ido á prisión 419 

Lección XVII. Revolución de Paredes . Sucesos en l a f r o n t e r a d e l 
Norte. Gobierno de Paredes . Sucesos de l a invas ión a m e r i -
c ana 428 

Lección XVIII . Pres idenc ia de Herrera . Sucesos del nuevo pro -
nunc i amien to de Paredes . El genera l D. Mar i ano Arista . P ro -
nunc i am i en to de Ouada l a i a r a . R e n u n c i a de Aris ta . Pres iden-
c i a de Csvallos. Disuelve e l Congreso. Convenios de Ar royo-
z .reo sobre el p l an de Ja l i sco . Ven ida de S a n t a - A n n a . S u 
gobierno y resu l tados que tuvo 435 

Lección XIX. Revolución de Ayut l a , Su origen, sus progresos, 
med ida s del gobierno. Memorab le v ic tor ia del genera l l a ñ e z 
cont ra Raousset Bouldon. Giro de l a revolución. S a n t a - A n n a 
de ja el Gobierno y el pa i s 440 

Lecc .ón XX. Sucesos en la capi ta l á l a c a i d a de S an t a -Anna . El 
genera l D'az de la Vega. Sucesos de los Estados. D. J u a n A l v a -
rez. D. Ignac io Comonfort . Nuevos pronunc iamientos . Si t io 
de Puebla . Tr iunfo del gobierno. Med idas que le s iguieron. 
Const i tución de 1857. Cont inúa enca rn i z adamen te la lucha . 
Golpe de Estado de Comonfort . D. Fé l i x Zuloaga 44G 

Lección XXI. Gobierno de Zuloaga. Gobierno de D Beni to J u á -
rez. C a m p a ñ a s en t re l a s fue rzas de ambos. D.Miguel Miramón. 
Sneesos has ta l a de r ro t a de éste en Ca lpu la lpam 452 

Lección XXII . Ocupación de México por las Jaropas de J u á r e z . 
Med idas del gobierno deés t e . R e s u j l s d o ^ n e j i r ó d u j e r o n . S i g u e 
l a revolución m á s formidab le y sangr i en ta . ^Exaectiejones de 
los reacc ionar ios has ta l a derrota suf r ida en Jalatia<cQ > . . . 458 

Lección XXUI . I n t e r v nción ex t r an j e r a . Sus eaíisasx Conven-
ción de Londres. Resúmen d a l o s pr inc ipa les suaesbs bf ísta l a 
toma de Pueb la por los f ranceses y s a l i d a de* la capi ta l ú&'go-
bierno de J u á r e z 468 

Lección XXIV. L a Regenc i a del Imper io . La Asamblea de No-
tables . Ven ida y gobierno del Emperador Max imi l i ano . Estado 
del pais. Sucesos de Monté rey . Pol í t i ca de Max imi l i ano . Des-
órdenes. C a m p a ñ a de Oaxaca . Med ida s sangr ientas . Resu l t a -
dos que aca r rea ron . In te rvenc ión de' los Estadas. Unidos. Con-
duc t a de Napoleón. Resolución de Max imi l i ano . S i tuac ión á 
que quedó el Imper io reduc ido . Sucesog pr inc ipa l e s bas ta la 
c a í d a de éste. Res tab lec imiento d e la Repúbl ica . Don Ben i to 
J u á r e z : su gobierno has ta 1872. "D. Sebast ian Lerdo de T e j a d a . 
El genera l D. Porfirio Díaz. Conclusión . ' . . . ; . 409 
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