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ADVERTENCIA. 

La bondad con que el público se dignó aco-
ger mi "Catecismo elemental de Geografía uni-
versal," dado á luz hace ocho meses, me ha 
servido de estímulo para emprender la forma-
ción de otras pequeñas obras elementales que, 
en mi humilde concepto, hacen falta en nues-
tro pais para la instrucción y educación de la 
niñez. A esto se debe la aparición del "Cate-
cismo elemental de la Historia de México" que 
ofrezco hoy á los padres de familia y á todas 
las personas que se consagran á las nobles tar-
reas del profesorado. 

He dividido mi libro en cuatro partes. 
La primera, destinada á "Nociones genera-

les," trata de la situación astronómica y geo-
gráfica, los límites, el aspecto físico, el clima y 
las producciones del pais, sus razas, lenguas 

. V religiones y los grandes cambios en é í ha-
bidos. 

La segunda abraza laprimera época de nues-
tra historia, ó sea desde los tiempos anteriores 
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á la fundación de la ciudad de México por los 
aztecas, hasta la toma de ella por los conquis-
tadores españoles en el año de 1-521. 

La tercera resume los sucesos mas notables 
acaecidos bajo la dominación española, y al-
canza hasta la consumación de la independen-
cia de México en 1821. 

La cuarta es una breve reseña del estableci-
miento de México como nación libre, y de sus 
cambios políticos y guerras estraujeras has-
ta 1850. 

Acaso este Catecismo pueda ser adoptado 
con provecho aun en los establecimientos de 
instrucción secundaria, pues no ha llegado á 
mi noticia que hasta aquí nuestra historia se 
enseñe en alguno de ellos, y estamos presen-
ciando la no poco perjudicial anomalía de que 
mientras los jóvenes suelen salir versados en 
la historia antigua y moderna de otros paises, 
carecen hasta de las mas ligeras nociones de la 
propia; entrando no pocas veces con tal cegue-
ra á la vida política, cuyo norte mas seguro, 
despues de la justicia, es el conocimiento de los 
antecedentes del país en cuya administración 
se toma parte. É l educando á cuyas manos 
vaya este Catecismo, cobrará, tal vez, afición 
á la materia de que trata, y el breve resumen, 
que bosquejo de los principales sucesos ocur-
ridos en México, le servirá de preparación al 
estudio formal de nuestra historia. 

En gracia de la oscuridad de muchos perio-
dos de ella; de las graves contradicciones en 

que incurren los escritores á quienes la debe-
mos; de los reducidos límites á que me he cir-
cunscrito para no fatigar la inteligencia ni la 
memoria de los alumnos que á un tiempo cur-
san hoy tantos y tan diversos ramos; y por úl-
timo, de ser yo acaso el primero que acomete 
aquí un ensayo de tan difícil género, confio en 
que el público verá con indulgencia los defec-
tos de mi Catecismo, y con agrado las buenas 
intenciones que me indujeron á escribirlo. 

México, Enero de 1862. 
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PRIMERA PARTE. 

NOCIONES GENERALES. 

SECCION PRIMERA. 

ASPECTO F Í S I C O y RIQUEZA DEI, PAIS. 

I. 
Situación y límites de México. 

¿A qué se 'íia el nombre de México? 
Al pais que se halla en la América Septentrional, 

entre los Estados Unidos del Norte y Centro Amé-
rica. 

¿Cuales son sus actuales límites? 
Al Norte los Estados-Unidos, al Este el golfo de 

México y el mar de las Antillas que baña las costas 
orientales de Yucatan; al Oeste y al Sur el mar 
de Cortés y el Océano Pacífico, y al Sureste Centro 
América. 

¿Cuales eran sus límites anteriormente ¿ la con-
quista española? 

Desiertos y establecimientos de tribus descono-
cidas. 

¿Cuál es su posicion astronómica? 
Se halla entre los 15° y los 32° 42' de latitud Nor-

te,.y entre los 12° 21' de longitud oriental y los 18° 



de longitud occidental del meridiano de la ciudad de 
México 

¿Cuál era su posicion astronómica antiguamente? 
Solo tenemos señalada la del reino de México pro-

piamente dicho, el cual se estendia por el Suroeste 
y Sur hasta el mar Pacifico: por el Sureste hasta 
Guatemala; por el Oriente, con interposición de al-
gunos distritos de otras repúblicas y del reino de 
Acolhuacau hasta el Golfo mexicano; hácia el Nor-
te hasta el pais de los huaxtecos; coufinando por el 
Nordeste con las tribus chichimecas, y por el Occi-
dente con los dominios de Tlacopan y Michoacan, y 
hallándose comprendido eutre los grados 14 y 21 de 
latitud Norte, y entre los 71 y 83 de longitud occi-
dental del meridiano de la isla de Hierro. 

¿Cuál es hoy la estension del territorio mexicano? 
Se estima en 110,3IT leguas cuadradas de 2 6 | al 

grado. 
¿Cuál era la del antiguo reino de México? 
Prescott la calcula en 16,000 legtfas cuadradas. 
¿Cuál es actualmente la poblaeion del pais? 
Según las últimas noticias estadísticas asciende 

8.284,000 almas, y de consiguiente, hay 75 habitan-
tes por cada legua cuadrada. 

¿Cuál era la antigua población de Anáhuac? 
Según los cálculos de los historiadores, era nueve 

ó diez veces mayor que la actual. 
¿Qué nombre tenia nuestro pais antes de la con-

quista española? 
El de Anáhuac, que quiere decir cerca del agua. 

Dióse este nombre al principio solamente al Valle 
de México, por haber sido fuudadas sus principales 
ciudades eu las islas y márgenes de los lagos, y des-
pues se aplicó á casi totias las regiones que despues 
de la conquista española constituyeron la Nueva 
España. 

n. 
Aspectu físico. 

¿Cuál es el aspecto físico de México? 
El de un pais montañoso cuyas costas son bajas 

del lado del Golfo mexicano y elevadas del lado del 
Océano Pacífico, y en cuyo centro existe una de las 
mesas ó altiplanicies mas notables del globo, y que 
se eleva de 6 á 8,000 pies sobre el nivel del mar. 

¿Cuáles son sus montañas? 
La inmensa cordillera que en las regiones septen-

trionales de América toma el nombre de Montañas 
Pedregosas y en la América Meridional el de los 
Andes, se llama Cordillera de México en la parte que 
corresponde á este pais, y se divide desde Nuevo 
México en dos cadenas principales, á saber: la orien-
tal que corre paralela á la de la Baja California y 
cuyas mayores alturas son el Pico de Orizava y el 
Cofre de Perote, y la occidental que en el volcan de 
Colima se divide en dos ramales, ano con dirección 
al Nevado de Toluca y otro hácia el Estado de Oaja-
ca, donde vuelve á reunirse á la cadena oriental. 
Entre estas dos cadenas se estiende otra en que figu-
ran el Popocatepetl y el Ixtacáhuatl. 

¿Cuáles soil las principales alturas de nuestra cor-
dillera? 

El Popocatepetl <moutaña humeante); el Citlalte-
petl (montaña brillante como estrella) que también 
se llama Pico de Orizava; el Ixtacáhuatl (mujer blan-
ca ) , y el Nauhcampatepetl (montaña cuadrada), ó 
Cofre de Perote. 

¿Cuáles son los volcanes? 
Se hallan en actividad seis, á saber: el Popocate-

petl, el Pico de Orizava, el volean de Colima, el de 
Soconusco, el Jorullo y el de Tuxtla: pero existen mu-



chos cráteres apagados y algunas montañas como el 
Nevado de Toluca y el Cofre de Perote, que por su 
configuración y la naturaleza de sus rocas demues-
tran haber estado en ignición. 

¿Qué mares bañan el pais? 
En la costa oriental el Seno Mexicano, llamado 

también Golfo de México, y el mar de las Antillas; en 
en la costa occidental el Océano Pacífico y el mar de 
Cortés ó Bermejo; y eu la costa meridional el mar ó 
golfo de Tehuantepec. 

¿Cuáles son sus principales rios? 
El Bravo del Norte, el Panuco, el Al varado, el 

Goatzacoalco, el Grijalva y el Osumaánta, que des-
embocan.en el Golfo de México; el Yoqui, el Mayo, 
el Fuerte, el de Cuhacan y el de Sinaloa, que desem-
bocan eu el mar de Cortés ó golfo de Californias: 
el Balsas, el Mezquital y el de SaiUiago, que desem-
bocan en el Océano Pacífico, y el U/es y el Nazas 
que van á dar á las lagunas de Sonora y del Caiman 
en Coahuila. 

¿Cuáles son los lagos y lagunas? 
El Tlahualüa ó del Caiman, el Muerto y Parras 

eu Coahuila ; el Chapola entre Jalisco y Michoacan; 
el de Guzman, el Jaco, Santa María, Patos, Casti-
llo y Enanillas en Chihuahua; Cuitzeo y Pátzcuaro 
en Michoacan; Chalco, Xochiviilco, herma, Zumpan-
go, Texcoco, San Cristóbal y Meztitlan en México; 
Laguna Madre en Tamnulipas; Tamiagita en Vera-
cruz; Santa Ana en Tabasco; Términos en Yucatan, 
y la Superior y la Inferior en Tehuantepec. 

I I I . 
Climas y producciones. 

¿Cuales soh los climas del pais? 
Su parte septentrional pertenece á U zona tem-

plada, mientras la meridional corresponde a la zoua 

tórrida: hay, sin embargo, bajo una y otra zonas 
variedad infinita de climas á causa de los acciden-
tes del terreno, dividiéndose aquellos principalmen-
te en Tierra Caliente, cuya estension se supone ser 
desde las costas hasta una altura de 3,000 piés; en 
Tierra Templada desde dicha altura hasta la de 5,000 
piés; y en Tierra Fria desde esta última altura en 
adelante Las costas, en lo general, son malsanas, 
reinando en ellas el vómito ó fiebre amarilla, espe-
cialmente en las orientales. En casi todo el pais el 
temperamento es templado y suave, lo que da á sus 
campos el aspecto de una primavera no interrumpi-
da, bajo un cielo limpio y sereno, que en la parte orien-
tal suelen nublar los nortes del Golfo. En algunas 
regiones hay frecuentes tempestades y los terremo-
tos se hacen sentir con mas violencia que en otras. 

¿Cuáles son las principales producciones en el rei-
no mineral? 

Para dar idea de ellas baste decir que los anti-
guos mexicanos sacaban el oro de los países de los 
mixtéeos, zapotecos y otros, recogiéndolo comun-
mente en grano, de la arena de los rios; la plata era 
estraida de las minas de Tlaxco, Zumpango y otras. 
Tenian dos especies de cobre; la una dura de que se 
servían para las armas y los instrumentos rurales, y 
otra blanda con que fabricaban vasijas; sacaban el 
estaño de las minas de Tlaxco, y el plomo de las de 
Ixmiquilpan. Tenian minas de hierro en Tlaxcala y 
Tlaxco, aunque no hicieron uso de ese metal; y las 
habia en Chilapa y otros puntos de mercurio, azufre, 
alumbre, vitriolo, ánabrio, ocre, ámbar y asfalto. En-
tre las piedras preciosas habia diamantes, esmeraldas, 
amatistas, tiírquesas, cornalinas y cristal de roca; res-
pecto de las útiles para las artes, habia canteras de 
jaspe y mármol, alabastro, piedra inían, pórfido, ¡a 
llamada tetzonlli que por su dureza y poco peso es 



muy estimada para la construcción de edificios; la 
•nefrítica; la refractaria, el yeso, el talco y el itztli ú 
obsidiana de que hacían mucho uso los indios. Pos-
teriormente el laboreo de la plata, el oro y el hier-
ro, se ha hecho en grande escala, constituyendo las 
minas nuestra principal riqueza: las hay también de 
carbón de "piedra que aun no han sido espionadas. 

¿Cuáles son las producciones en el reino vegetal? 
Nuestro suelo es de los mas fértiles del mundo, y 

la inmensa variedad de sus climas hace que sea tam-
bién infinita la variedad de sus productos vegetales. 
En la parte elevada se dan todos los frutos de Eu-
ropa, y en la baja todos los tropicales. Entre las 
flores indígenas son notables la llamada de las via-
nitas, las diversas especies de la que se conoce bajo 
el nombre genérico de súchil (degeneración de la 
voz jochitl, qne significareis), y principalmente el fio-
ripundio. De solo las plantas medicinales se contaban 
siglos atras cerca de mil doscientas, indígenas, y en-
tre las frutas qne también lo son se cita el ananas ó 
pina, diversas especies de zapote, la anona, el dátil, 
el aguacate, la guayaba, el capulín, el ginicuil, la pi-
tahaya, la papaya, la guanábana, la nuez encarcelada, 
las ámelas, los piñones, los dátiles, el chayóte, el non-
che y el cacahuate. Entre los frutos alimenticios tam-
bién son indígenas el cacao, la chia., el chile, el tomate 
y la pimienta de Tabasco; entre los útiles al comer-
cio y las artes, la vainilla, el algodon y el achiote, que 
sirve para teñir; entre los cereales el maiz, y entre 
las legumbres la judía ó habichuela de qne hay mul-
titud de variedades. En clase de plantas notables 
por sns raices, tenian los mexicanos la jicama,, el ca-
mote, el huacamote y la cebolla qne sirven de alimento. 
Debemos hacer mención del maguey, de que se estrae 
el pulque. Son, ademas, indígenas diversas especies 
de palmas coa cayas hojas se fabrica esteras, som-

breros &c., sacándose de ellas hilo para la manufac-
tura de cuerdas, aparejos y otros objetos. De las 
plantas útiles por sus gomas y jugos citaremos el ár-
bol del bálsamo, la maripenda, el liquidámbar, el copal, 
el mezquite, la planta del añil y los árboles de campe-
che, hule, goma luca, ocote, sangre de drago, higuerilla y 
brasil. Respecto de maderas de construcción, hay en-
tre otras la caoba, el gateado, el granadillael tepe-
guaje, el jabín, el oyametl, el cedro, el roble, el sabino, 
el ébano y la rosa. 

¿Cuales son las producciones en el reino animal? 
Sucede en este lo que en el vegetal, á causa de la 

diversidad de climas. La ganadería tiene criaderos 
inmensos de los cuadrúpedos que sirven de alimento, 
como el toro, el carnero, la cabra y el cerdo; se hallan 
con igual abuudancia la liebre, el venado, el conejo; 
entre los,cuadrúpedos útiles bajo otro aspecto, son 
abundantísimos los caballos, asnos y muías. De las 
aves que sirven de alimento se encuentran el pavo, 
la gallina, la paloma, el pato, la perdiz, la codorniz, la 
chachalaca, ¡a grulla, la ganga, la agachona &c., pa-
sando de 60 las especies de estas aves. Hay. multi-
tud de reptiles, y hay también suma variedad de pe-
ces, así en los mares como en los rios y lagos. En 
las costas de Yucatán se pesca el carey, y en las del 
Pacífico la perla. 

Asi como en el reino vegetal hay actualmente en 
México los productos de casi toda la tierra, así tam-
bién tenemos trasportados y aclimatados aquí casi 
todos los animales que existen en otros países; pero 
los que los antiguos historiadores reputan peculia-
res (le la tierra de Anahuac, son: en clase de cua-
drúpedos el coyoíl ó coyote (parecido al lobo); el 
tlacoycte, que es el mas corpulento de los que viven 
en agujeros subterráneos; el joloitzcuintli, el tepeitz-
cuintli y el itzcuinkpozotli semejantes al perro; el 
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ocotochtli parecido al gato montes; el coyopolin, del 
tamaño de una ra ta ; la tuza, el ahuizote, que es an-
fibio; el huitztlacuatzin, que viene á ser el puerco 
espiu de México; y el cacomiztle, que tiene el tamaño 
y la forma de uu gato común. Entre las aves, mul-
titud de águilas, la mas famosa y feroz de las cuales 
es la llamada itzquautli; halcones, gavilanes, cuer-
vos, patos, pelícanos, pavos como el hqejoldll; diver-
sas especies de centzonili; el cardenal, la calandria, 
el tigrillo, la liuacamaya y el pájaro madrugador. 
Entre los reptiles, cocodrilos, lagartos, lagartijas, 
ranas, sapos y toda especie de serpientes; entre los 
insectos, escarabajos, siendolino de los mas notables 
el luminoso llamado cucuyo, abejas, avispas, moscas, 
moscardones y mariposas: entre los peces el tiburón, 
el manatí, la manta, el pez espada, el robalo, el bobo 
y diversas especies de blancos. 

SECCION S E G U N D A . 

POBLADORES. 

IV. 
Razas que han poblado el pais. 

¿Cuál es la procedencia de los pobladores del ter-
ritorio mexicano, y de la América en general? 

Sobre esta materia hay multitud de opiniones y 
sistemas diversos; el menos aventurado de ellos es, 
acaso, el contenido en estas conclusiones del abate . ! 
Clavijero: 1 , los americanos descienden de diver-
sas naciones ó de diversas familias, dispersas des-
pnes de la confusion de las lenguas; 2 , los ameri-
canos no traen su origen de pueblo alguno de los 
que existen actualmente en el Antiguo Mundo, ó al 
menos, no hay razones para creerlo así. 

Puesto que la cuna del género humano fué el 

Asia, en el antiguo continente ¿cómo pasaron los 
hombres al nuevo? 

El mismo abate Clavijero demuestra la posibili-
dad de estas otras conclusiones: 1 , los hombres y 
los animales pasaron del antiguo continente al nue-
vo; 2 a3., los primfiros pobladores de América pu-
dieron pasar por mar en barcos, ó á pié por tierra 
ó sobre e! hielo; 3 , los progenitores de las nacio-
nes que poblaron el pais de Anáhuac, pasaron de 
los paises septentrionales de Europa á los septen-
trionales de América, ó, mas bien, de los mas orien-
tales del Asia á los mas occidentales de América; 
4 , los cuadrúpedos y reptiles del Nuevo Mundo 
pasaron por tierra; 5 , los cuadrúpedos y reptiles 
de América pasaron por diversas partes de un con 
tinente á otro. 

¿Cuales fueron los primeros pobladores de Aná-
huac? 

La historia de los primeros que hubo es tan osen 
ra, que hay imposibilidad de descubrir la verdad. 
Los toltecas son los primeros de quienes se tiene no-
ticia. Desterrados de su patria, que formaba parte 
del reino de Tollan, de donde tomaron su nombre y 
que estaba al Nordeste de Nuevo México, dieron 
principio á su peregrinación el año 596 de la era 
vulgar, y, deteniéndose sucesivamente en diversos 
puntos, tardaron 104 años en llegar á Tollantzinco, 
distante 50 millas del sitio en que siglos despuesfué 
fundada la ciudad de México; veinte años mas tar-
de se retiraron hácia Poniente y fundaron la ciu-
dad de Tollan, ó Tula, que fué la metrópoli de la v 

nación tolteca. Fueron aventajadísimos en las artes 
y civilización; su monarquía duró cuatro siglos, y á 
causa de pestes, hambres y otras calamidades, se 
dispersaron, dirigiéndose en gran parte á Yucatan 
y Guatemala. 
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¿Quiénes sucedieron á los toltecasl 
Los chichimecos, que mas de un siglo despues, vi-

nieron tambieu de las regiones septentrionales, don-
de estaba su pais nativo, llamado Amaquemecan. 
Eran mucho menos civilizados que los toltecas; des-
pues de diez y ocho meses de marcha llegaron á Tula; 
en seguida se dirigieron á CempoaUa y Tepepolco, á 
distancia de cuarenta millas del sitio de México, y 
al fin se establecieron en el Valle, fijando el rey su 
corte en Tenayuca y aliándose con los restos de los 
toltecas. En el siglo X I I I llegaron, procedentes 
también del Norte, los acolhuis ó acolhuas, y forma-
ron parte de la monarquía chichimeca que duró has-
ta la ruina del imperio mexicano. 

¿De qué otras tribus hace mención la historia? 
De los olmeques y giailanques que habitaron prime-

ramente el rumbo de Tlaxcaia y despues las costas 
del Golfo mexicano; de los otomites, que se distin-
guieron por su barbarie, y habitaban un territorio 
que se estendia á mas de 500 millas de las monta-
ñas de Ixmiquilpan; de ios tarascos que ocuparon el 
pais de Michoacan; de los mazahuis que habitaron 
las montañas occidentales del Valle de México; de 
los matlatzinques que formaron un estado considera-
ble en el de Toluca; de los mixtéeos y zapotecos, chia-
panecos, cohvÁsques, cuitlateques, jopes, mazateques, po-
poloques, chinanleques y totonacos. 

¿De qué tribus hace la historia mención especial? 
De las siete llamadas nahuatlaques que llegaron 

al pais despues que los chichimecos y poblaron las 
islas, márgenes y alrededores de los lagos mexica-
nos. Dichas tribus fueron las de los xochimi/ques, 
chalqueses, tepaneques, colhuis, tlahuiques, tlaxcaleses ó 
tlaxcaltecas y mexicanos. El origen de todas estas 
gentes fué la provincia de Aztlan, de donde salierou 
los mexicanos: todos los escritores las representan 

como originarias de un mismo pais y hablando un 
mismo idioma. 

¿Qué sabemos respecto de los aztecas ó mexicanos? 
Que vivieron hasta cerca del año 1160 dé la era 

vulgar en Aztlan, pais situado al Norte del golfo 
de California; que por instigaciones de dos persona-
jes suyos, emprendieron su peregrinación, detenién-
dose algún tiempo en las márgenes del Gila y al 
Noroeste de Chihuahua; despues se dirigieron al 
Mediodía, hasta donde hoy está Culiacan; allí per-
manecieron tres años, formaron un ídolo de madera 
que representaba á Huitzilopochtli y le nombraron 
sacerdotes; caminando en seguida hácia el Oriente, 
llegaron á Chicomostoc, veinte millas al Sur de Za-
catecas: hasta allí habian viajado juntas las siete 
tribus nahuatlaques, mas en aquel pnnto se dividie-
ron, y pasando adelante los xochimilques, tepaneques, 
colhuis, chalqueses, tlahuiques y tlaxcaleses, se queda-
ron por espacio de nueve años los mexicanos. De 
allí pasaron estos por Araeca, Cocula y Zayula, á 
Colima y Zacatula; volvieron á tomar el rumbo de 
Oriente, subieron á Malinalco, situado en las altu-
ras que circundan el valle de Toluca, y dirigiéndose 
al Norte, llegaron en 1196 á la ciudad de Tula. 
Estuvieron allí nueve años y once en otros sitios 
poco lejanos, hasta que en 1216 llegaron á Zompan-
co (hoy Zumpango), cuyo señor los acogió benigna-
mente y hasta casó á su hijo con una doncella azte-
ca, de cuyo enlace descienden los reye§ mexicanos. 
De Zumpango pasaron siete años despues á Tiza-
jocan, Tolpetlae y Tepeyacac viviendo veintidós 
años en estos puntos. Molestados de los chichimecos, 
refugiáronse en Chapultepec y diez y siete añosdes-
pnes en Acowlco, grupo de islas en la estremidad 
meridional del lago, donde por espacio de cincuenta 
y dos años llevaron una vida miserable. Hechos es-
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clavos por los colhuis, compraron su libertad pres-
tándoles ayuda en su guerra con los xochimilques, 
y se retiraron de Hnitzilopochcó á Megicaltzinco é 
Iztacalco, donde vivieron dos años, procediendo, des-
pues de ellos, á la fundación de la ciudad de México. 

¿Qué otros habitantes ha tenido el pais? 
Los españoles que vinieron al tiempo de la con-

quista y despues de ella, formando una parte consi-
derable y la mas acomodada de la poblacion. 

¿De qué razas principales se compone ésta en la 
actualidad? 

De la indígena pura que descieude de los antiguos 
pobladores; de la blanca criolla descendiente de los es-
pañoles; de la mezclada que se deriva de la union de 
españoles é indígenas, y de los estranjeros de diver-
sas nacionalidades establecidos en nuestro territorio. 

¿En qué proporcion están estos elementos? 
Se calcula que la raza indígena pura constituye 

tres sestas partes de la poblacion; la blauca ó euro-
pea una sesta parte, y las mezcladas de indígena y 
europea ó africana (de esta última no hay siuo una 
pequeña fracción) las dos restantes. También se 
calcula en 25,000 el número de estranjeros residen-
tes en el pais. 

V. 

Lenguas y religiones. 

¿Cuáles eran los idiomas de los antiguos habitan-
tes de Anáhuac? 

El azteca ó mexicano, el otomite, el tarasco, el za-
poteco, el mixteco, el mazahua, el popoloque, el zolzil, 
la lengua maya y otros muchos dialectos. Pero la 
lengua principal era la mexicana, que se aprendía y 
hablaba y era la dominante en todos los paises del 
Anáhuac, y de la cnal dicen los inteligentes que es 

rica, culta y sumamente espresíva, y que la elevaron 
al mas alto grado de perfección oradores y poetas. 

¿Cuál es hoy el idioma nacional? 
El castellano, de que hacen uso las razas blanca 

y mista, y casi toda la indígena en sus relaciones 
con aquellas, si bien conserva entre sí los antiguos 
idiomas y dialectos. 

¿Cuál "fué la primera religión del pais? 
Una ciega idolatría llena de errores y ritos su-

persticiosos y bárbaros, pues sacrificaban víctimas 
humanas á sus dioses. Los tenían de la guerra, del 
aire, del agua, del fuego &c.; levantábanles multi-
tud de templos, algunos de ellos magníficos, y cuyas 
ruinas aun se conservan en parte; consagrábanse al 
culto no pocas gerarquías de sacerdotes, y lo prac-
ticaban todos los fieles con genuflexiones, ayunos, 
raaceraciones y variedad iufinita de ceremonias. 

¿Qué hay que notar respecto de la religión de los 
antiguos mexicanos? 

Que en su culto, aunque supersticioso y bárbaro, 
como hemos dicho, no intervenía acción alguna con-
traria á la honestidad, de que siempre fueron celo-
sos; que tenían alguna idea, aunque imperfecta, de 
un Ser Supremo, absoluto, independiente, á quien 
creian deber tributar adoracion y lo designaban con 
el nombre genérico de Teotl, que significa Dios; que 
los mexicanos y otros pueblos igualmente adelanta-
dos, creian en la inmortalidad del alma, bien que 
atribuían esta á las bektias con las mismas condicio-
nes que la humana; y que tenían noticias claras, aun-
que alteradas con fábulas, de la creación del mundo, 
del diluvio universal, de la confusion de las lenguas 
y de la dispersión de las gentes, como lo acreditan 
sus pinturas. 

¿Hasta cuándo duró la idolatría? 
Comenzó á desaparecer á la llegada de los pri 



meros misioneros españoles, quienes predicaron el 
Evangelio á los indígenas, los instruyeron en las 
ceremonias del culto católico, levantaron algunos 
templos, y difundiéndose por todo el país, á la vuel-
ta de algunos años hicieron entrar al gremio de la 
Iglesia de Jesucristo á todos los pobladores del 
Anáhuac, sieudo desde entonces la religión del pais 
la católica. 

VI. 
Carácter y civilización de los indígenas y actuales 

•pobladores. 

¿Cuál es el carácter físico y moral de los pobla-
dores indígenas? 

Casi todos los varones de las tribus que poblaron 
el país antes de la conquista española eran de esta-
tura regular y miembros proporcionados, color bron-
ceado, frente estrecha, ojos negros, cabello lacio, 
barba escasa y no desagradable aspecto; entre las 
mujeres habíalas de singular belleza, y ambos sexos 
se hacían notar por la suavidad de su habla y de sus 
modales y por la modestia y gravedad de sus sem-
blantes. Eran de temperamento flemático, y se les 
caia ó encanecía el pelo mucho mas tarde que á los 
europeos; eran sobrios en el comer, pero dados á la 
bebida. Tenian rara habilidad para imitar y no les 
faltaba la facultad de la invención; eran moderados 
en sus pasiones, lentos en sus operaciones, pacientes, 
constantes, agradecidos, taciturnos y severos. La 
resistencia que opusieron a la conquista demuestra 
lo alto de su valor y demás virtudes civiles. 

¿Es aplicable este bosquejo á los descendientes? 
Las violencias de que fueron víctimas en la con-

quista y bajo diversos periodos de la época colonial, 
no obstante las leyes protectoras espedidas en favor 
suyo, y el apego á su propia raza y sus antiguas cos-

tumbres, han hecho degenerar muchas de sus mejores 
cualidades, y los mantienen, generalmente hablan-
do, retirados y atrasados en medio del movimiento 
intelectual y material de la sociedad de que forman 
parte. 

¿Qué hay que decir en cuanto á las razas blanca 
y mista? 

La primera es, en general, inteligente, ilustrada, 
de buenos sentimientos, y culta en sus modales, mas 
carece de la energía y actividad de los europeos; la 
segunda participa de las buenas cualidades y los 
defectos de las dos de que se deriva. Los adelantos 
de las ciencias y las artes, aunque circunscritas unas 
y otras á muy reducido número de personas respecto 
de la masa total de la poblacion, están en México 
al nivel que en los demás pueblos civilizados. 

¿Qué pruebas hay de la civilización de los anti-
guos pobladores? 

Las que nos ha comunicado la tradiciou, y el tes-
timonio de uuestros mismos sentidos. Adelantaron 

. macho en la agricultura, y no solo en las artes de 
primera necesidad, sino también en las de lujo. Como 
muestras de sus construcciones tenemos los restos 
de los edificios que en el curso de sus peregrinacio-
nes desde el Norte hasta Centro América fueron 
levantando; y las ruinas de Casas grandes al Norte 
de Chihuahua, de la Quemada en Zacatecas, de los 
palacios en Yucatan, de fortificaciones y sepulcros 
en Oajaca, de los palacios de Nezahualcoyotl en 
Texcoco, la pirámide de Cholula en Puebla, &c., 
llenan de admiración al viajero, quien al verlas se 
cree trasportado al Egipto. Su arreglo del tiempo 
supone machas observaciones y conocimientos exac-
tos en astronomía, y el calendario de piedra que 
aun se conserva en México, escita igualmente la ad-
miración de las personas instruidas. De la bondad 



de su legislación y sistema de educación tenemos 
abundantísimas noticias, y en cuanto á su aptitud 
para la guerra, la confiesan y ensalzan en sus rela-
ciones los conquistadores. Eran febilísimos en la 
pintura por cuyo medio perpetuaban la memoria de 
los grandes sucesos, haciéndola representar las ve-
ces de la escritura; en la fabricación de telas de al-
godon, de mosaicos de pluma, de trastos y otros 
objetos de piedra, particularmente de la llamada 
obsidiana; y, sobre todo, en los trabajos de platería, 
de que recogieron verdaderos primores artísticos 
Cortés y sus compañeros. 

VII. 
Grandes cambios habidos en el Anáhuac. 

¿Cuáles son las épocas principales en que podemos 
considerar dividida la historia de México? 

Tres: la primera, que abraza desde los tiempos mas 
antiguos de que hay noticia, hasta la consumación de 
la conquista española en 1521; la segunda, que com-
prende todo el periodo de la dominación española; 
y la tercera que toma principio en la independencia 
de México, consumada en 1821, y se estiende hasta 
nuestros dias. 

SEGUNDA PARTE. 

TIEMPOS ANTERIORES 
A LA CONSUMACION DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA. 

SECCION P R I M E R A . 

E S T A D O S D I V E R S O S . 

VIII. 
División del pais. 

¿Cuáles eran los principales reinos ó Estados que 
había en el pais de Anáhuac? 

Esté vasto pais estaba antiguamente dividido en 
los reinos de México, de Acolhuacan, de Tlacojian y 
de Michoacav; en las repúblicas de Tlaxcala, Cholu-
la y Huejotzinco, y en algunos otros Estados parti-
culares. 

¿Qué me decís acerca de los tres reinos citados? 
El de México, aunque mas moderno que los otros 

reinos y repúblicas que ocupaban el pais, llegó á te-
ner mayor estension que todos ellos juntos, pues toca-
ba, como liemos dicho, por el Sureste y el Sur hasta 
Guatemala, por el Oriente hasta el Golfo de Méxi-
co, por el Norte hasta la Huaxteca, por el Nordeste 
confinaba con los bárbaros chichimecos, y por el Oc-
cidente con los dominios de Tlacopan y Michoacan. 
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La porcion mas importante de este reino era el Valle 
de México qne, coronado de montañas, abrazaba una 
superficie de mas de 120 millas, teniendo en ella ade-
mas de los lagos, las tres capitales de México, de 
Acolhuacan y de Tlacopan. otras 40 ciudades popu-
losas y multitud de villas y caseríos. La capital de 
México, edificada en las islas del lago de Texcnco, se 
hallaba ¿ los 19° 26'de latitud Norte. Las ciudades 
mas importantes, ademas de las capitales espresadas, 
eran Xochimüco, Chalco, Ixtopa Zapan y Quauhtillan. 

El reino de Acolhuacan fué el mas antiguo y algu-
na vez el mas vasto, reduciéndose luego á límites 
mas estrechos a causa de las conquistas de los mexi-
canos. Confinaba por el Oriente con 1a. república de 
Tlaxcala; por el Sur con la provincia de Chalco, per-
teneciente al reino de México; por el Norte con el 
país de los huaxtecos, y por el Poniente con el lago 
de Texcuco. Su longitud de Norte á Mediodía era de 
poco mas de 200 millas y su anchura no escedia de 60. 
Su capital Texcuco estaba situada en la orilla orien-
tal del lago del mismo nombre, 15 millas al Oriente 
de la ciudad de México. Las tres ciudades de ílue-
jotla, Coatlichan y Ateneo estaban tan próximas a la 
capital que se las podía considerar como arrabales 
de ella. Las de Olompnn, Acalman y Tepcpolco eran 
estensas é importantes. 

El reino de Tlacopan, situado entre los de México 
y Michoacan, era de tan poca estensíon, que, fuera 
de la capital del mismo nombre, solo comprendía al 
gnnas ciudades de la nación tepaneca y las villas de 
los mazahuis, esparcidas en los montes occidentales 
del valle mexicano. La capital estaba en la orilla 
occidental del lago de Texcuco, á cuatro millas al 
Poniente del de México. 

El reino de Michoacan, que era el mas occidental 
de todos, confinaba por el Oriente y el Sur con los do-

minios mexicanos; por el Norte con el pais de los 
chichimecos y otras naciones bárbaras, y por el Oc-
cidente con el lago de Chapallan y con algunos Esta-
dos independientes. Su capital Tzintzuntzan estaba 
situada en la orilla oriental del lago de Páztcnaro. 
Tenia otras ciudades importantes como Tiripitw, 
Zacapú y Tarecuato. 

¿Qué me decís de las repúblicas? 
La principal de ellas, que era Tlaxcala (ó sea tier-

ra del pan), confinaba por el Occidente con el reino 
de Acolhuacan; por el Sur con las repúblicas de 
Cholula y Huejotzinco y la provincia de Tepeyacac 
perteneciente .i la corona de México; por el Norte 
con la provincia de Zacatlan, y por el Oriente con 
otros pueblos dependientes de aquella misma corona. 
Apenas tenia cincuenta millas de largo y treinta de 
ancho. La capital Tlaxcali estaba situada en la fal-
da del monte Matlalcueye (hoy Malintzin) y cerca 
de setenta millas al oriente de México. 

Cholula y Huejotzinco, que eran Estados ó provin-
cias del reino de México, sacudierou su yugo con ayu-
da de los tlaxcaltecas y se erigieron en repúblicas 
aristocráticas, como sus vecinos y favorecedores. Las 
ciudades de Choloüan (Cholula) y Huejotzinco eran 
las mayores y mas pobladas de aquella tierra. Los 
choluleses tenían el pequeño caserío de Cnitlajcoa-
pan en el sitio donde despues fué fundada la ciudad 
de Puebla. 

IX. 
División del reino de México. 

¿Cuáles eran las principales provincias del reino 
de México? 

Las interiores eran las de los otomites al Norte; 
al Occidente y Suroeste las de los matlatzinques y 
añtlateques; al Sur las de los tlahuiques y cohuiques; 



al Sureste, ademas de los Estados de Itzocan, Jauh-
tepec, Qumhquecnoüan, Atlisco, Tehuacan y otros, las 
grandes provincias de los mixtéeos, zapoteros y chapa-
necos; las de Tepeyacac, de los popoloques y de los to-
tonacos estaban al Oriente de la capital. 

Las provincias marítimas eran; del lado del golfo 
mexicano las de Coatzacuako y Cuetlachtlan, que los 
españoles llamaban Cotasta; y del lado del Pacífi-
co las de Coliman, Zacatoüan, Tototepec, Tecuante 
pee y Zoconochco. 

¿Podéis darme algunas noticias respecto de tales 
provincias? 

La de los otomites empezaba en la parte septen-
trional del Valle de México y se estendia por las 
montañas liácia el Norte, hasta unadistaucia de cer-
ca de 90 millas de la capital. Entre sus poblaciones 
figuraban Toücm (hoy Tula) y Güotepec. 

La de los matlatzinques abrazaba, ademas del Va-
lle de Toluea, todo el espacio que mediaba entre es-
te y la frontera de Michoacan. Era la ciudad prin 
cipal Tolocan (hoy Toluea). 

Los cuitlateques habitaban un territorio de mas de 
200 millas de largo, desde Michoacan hasta el Pa-
cífico; su capital era Mejcaltepec situada en la costa. 

La de los tlahuiques se esteudia á 60 millas de las 
montañas meridionales del Valle y tenia de capital 
á Quauhnahua (Cuernavaca). 

La de los cohuiques, que confinaba por el Norte, 
Poniente y Oriente con los matlatzinques, tlahui-
ques, cuitlateques, topes y mixtéeos, se esteudia por 
el Sur hasta el Océano Pacífico, donde hoy está 
Acapulco. 

La de los mixtéeos se estendia desde Acatlan há-
cia el Sureste hasta las playas del Pacífico. 

Al Oriente estaba la de los zapotecos, que conte-
niael Valle de Huegyacac (Oajaca) ; al Norte la de 

Mazatlan, y al Nordeste de los zapotecos la de Chi-
nanlla. 

Las provincias de los chiapanecos, zoques y qudeim 
eran las últimas del imperio mexicano por el Sureste. 

En la falda y alrededor del Popocatepetl estaban 
los grandes Estados de Amaquemecan, Tcpoztlan, 
Jauhtepec, Huantepec, Chiellan, Itzocan, Acapetlayoc-
can, Quauhquechollan, Atlixco, C/ioloUan y Huejotzin 
co. Estos dos últimos, con aynda de los tlaxcaltecas, 
quebrantaron el yugo de Méxieo y se erigieron en 
repúblicas, según hemos visto. 

Al Oriente de Cholollan existían los Estados de 
Tepeyacac y de los popoloques, cuyas principales ciu-
dades eran Tecamadi.aJ.co y Quecholac. Al Sur de los 
popoloques estaba Tehuacan; al Oriente la provin-
cia marítima dQ Cuetlachtlan y al Norte la de los 
totonacos, cuyas ciudades principales eran Mizquihui-
can y Cempoallan, cerca de la costa del golfo, prime-, 
ra ciudad del imperio donde entraron los españoles. 

De las provincias marítimas del lado del Pacífico 
la mas septentrional era la de Coliman; al Sureste se 
hallaba la de Zacatollan; seguian los cuitlateques y 
á estos los cohuiques, con quienes confinaban los to-
pes; seguian los mixtéeos, la gran provincia de Te-
huantepec y, finalmente, la de Joconochco. 

Sobre el Golfo Mexicano, ademas de los totona-
cos, estaban las proviucias de Cuetlachtlan y Coal-
zacualco: ésta confinaba al Oriente con el vasto pais 
de Onohualco, bajo cuyo nombre comprendían los 
mexicanos los Estados de Tabasco y Yucatan, no 
sujetos á su dominio. La provincia de Cuetlachtlan 
comprendía teda la costa que média entre el rio de 
Al varado, donde termina la provincia de'Coatza-
coalco, y el de la Antigua, donde empezaba la de 
los totonacos. Eu aquella parte de la costa que. los 
mexicanos llamaban Chalchicuecan está Veracruz. 



X. 

Los Toltecas. 

¿Cuál fué la metrópoli de los toltecas? 
Estos primeros pobladores de que se tiene noticia, 

fundaron por el año de 700 la ciudad de Tollan ó 
Tula, nombre de sn patria primitiva. Dicha ciu-
dad, que se cree la mas antigua de Anáhnac, fué la 
corte de los reyes toltecas. 

¿Cómo vinieron gobernados durante su peregri-
nación? 

Vinieron á las órdenes de capitanes ó señores, el 
sétimo de los cnales los mandaba en la época de sn 
llegada á Tollantzinco. Los nombres de estos Riele 
gefes son Zacatl, Chalcatzin, Cohuatzon, Túh.ua-
coatí, Metzotzin y Tlapalmetzolzin. 

¿Cuándo tuvo principio su monarquía? 
Se cree que por el año 667. 
¿Cuánto tiempo duró? 
Unos 384 años. 
¿Cuántos y quiénes fueron sus reyes? 
Siete, llamados GMcMutlanetzin, Ijtlilcuechahuac, 

Huetzin, Totepeuh, Nacajoc, Mitl, Tiutzaltzili (reina) 
y Topiltzin. 

¿Qué mas sabemos acerca de los toltecas? 
Fueron célebres por su cultura y escelencia en las 

artes; vivieron siempre en sociedad, bajo el dominio 
de los soberanos y el yugo de sus leyes; eran poco 
belicosos, y á su industria rural se debe el maiz, el 
algodon, el pimiento y otros frutos útilísimos. Tam-
bién se empleaban en las artes de lujo; sabian fun-
dir el oro y la plata, y por medio de moldes daban 
á estos metales toda especie de formas. Trabajaban 
diestramente las piedras preciosas, y fueron los in-
ventores ó reformadores del arreglo del tiempo adop-

tado posteriormente por todos los pueblos de Aná-
huac, teniendo su año civil perfectamente ajustado 
al solar: también fueron inventores de la mayor par-
te de la mitología mexicana. 

¿Qué fué lo que causó la ruina y dispersión de los 
toltecas? 

El hambre, por efecto de la falta de lluvias, y la 
peste. Dichas calamidades acabaron con gran parte 
de la poblacion. La monarquía parece haber termi-
nado por el año de 1052. Algunos toltecas se que-
daron en Tula, Cholula y diversos puntos del Yalle 
de México, siendo de este número los dos príncipes 
hijos del último rey Topiltzin, cuyos descendientes 
emparentaron despues con las familias reales de Mé-
xico, Texcuco y Colhuacan; otros se dirigieron á Yu-
catau, y la mayor parte á Guatemala. 

XI. 
Los Chickimecos. 

¿Cuándo llegaron al Anáhuac los chichimecos? 
Mas de un siglo despues de la dispersión de los 

toltecas. 
¿Qué se sabe de su civilización? 
Que no se empleaban en la agricultura ni demás 

artes compañeras de la vida civil, pues se alimenta-
ban de la caza, frutas y raices y se vestían de pieles, 
no conociendo otras armas que el arco y la flecha. 
Su religión se reducía al culto del sol. 

¿A qué se debió su emigración? 
Se cree que el último de sus reyes en Amaqueme-

can dejó dividido el gobierno entre sus dos hijos, y 
que uno de estos, llamado Jolotl quiso ocupar con 
sus súbditos nuevas tierras. 

¿Dónde se establecieron? 
Despues de haber pasado por Tula y Tepepolpo, 

se establecieron en Tenayuca, que fué su corte, y en 



diversos puntos del Valle, aliándose con los restos 
de los toltetas y aprendiendo de estos la agricultu-
ra y demás artes que despnes llegaron á considera-
ble perfección entre los chichimecos. 

¿Dónde se trasladó posteriormente la corte? 
A Torneo, que fué la ciudad mas floreciente é 

ilustre de Anáhuac despues de México. 
¿Por qué la monarquía chichimeca se llamó poste-

riormente de Acolhuacan? 
Porque á la llegada de los acolabas, el pueblo mas 

civilizado que vino á Anáhuac despues de los tolte-
cas, formaron una misma nación con los chichimecos, 
cuyo rey Jolotl dió sus hijas en matrimonio á los 
gefes de los recien llegados. A ejemplo de la familia 
real, se fueron uniendo poco á poco otras muchas de 
las dos naciones hasta formar una sola, que, toman-
do el nombre de la mas noble, se llamó Acolhua, de-
nominándose el reino Acolhuacan, 

¿Qué hizo Jolotl, terminadas las bodas de sus 
hijas? 

Dividió su reino en diversos Estados y los repar-
tió entre sus yernos y varios nobles de una y otra 
nación. A los gefes de los acolhuas, que se llamaban 
Acolhuatzin, Chiconquauhtli y Tzontecomatl, toca-
ron las tierras de Azcapozalco, Jaltocan y Coatli-
chan. El primero fundó el reinó de Azcapozalco, y 
de él descendieron los reyes bajo cuyo yugo estuvie-
ron mas de cincuenta años los mexicanos. 

¿Cuántos y quiénes fueron los reyes chichimecos 
ó de Acolhuacan? 

Once, llamados Jolotl, Nopaltzin, Tlotzin, Qúinat-
zin, Techotlalla, Ijtlijochitl, Nezahualcoyotl, Nezahual-
dilli, Cacamatzin, Cuicuiizcatzin y Coanacotzin, No 
contamos á Ijtlijochitl II, porque, mas bien que rey, 
fué gobernador de Texcuco, nombrado por los es-
pañoles. 

¿Hubo usurpadores en esta monarquía? 
Sí, pues entre el rey Ijtlijochitl y Nezahualcoyotl, 

ocuparon el trono de Acolhuacan los tiranos Tezo-
zomoc y Majtla. 

¿Cuáles fueron los monarcas mas notables? 
Jolotl, fundador del reino y de los cimieutos de su 

futura prosperidad; Nezahualcoyotl, célebre por las 
persecuciones de que fué víctima, por sus talentos, 
su don de gobierno, lo sabio y acertado de sn legis-
lación y el grado de esplendor á que elevó las cien-
cias y las artes; y por último, Nezahualpilli, hijo del 
anterior, que siguió las huellas de su padre, así en 
el cultivo de las artes como en el modo de gobernar 
á sus súbditos. 

¿Cuándo tuvo priucipio en Anáhuac y cuánto du-
ró la monarquía chichimeca? 

Se cree que tuvo principio á fines del siglo X I I y 
que duró 330 años, hasta el de 1521 eu que cayó 
con el reino de México. De los principales sucesos 
del de Acolhuacan, de la república de Tlaxcala y 
algunos otros Estados se hablará en el curso de la 
reseña de los reyes de México y de los mas uotables 
acontecimientos de este imperio. 

SECCION S E G U N D A . 

ESTABLECIMIENTO DE LA MONARQUIA AZETCA. 

XII. 
Los mexicanos.—Su esclavitud en Colhuacan. 

¿Quiénes fueron los aztecas ó mexicanos? 
Los últimos pobladores del Anáhuac en los tiem-

pos antiguos y los que constituyeron la principal de 
las monarquías de este pais. 



¿De qué se deriva el nombre de aztecas7 
Probablemente del de Aztlan, su antigua patria 

en las regiones septentrionales. 
¿Fué muy dilatada sn peregrinación? 
Sí, pues habiendo salido de aquellas regiones por 

el año 1160, no llegaron á Chapultepec sino en 
1245. Caminaban á la ventura, se detenían años 
enteros en diversos lugares y hasta edificaban casas 
y templos, cnyas ruinas se conservau en parte, de-
jando fundadas en su tránsito algunas poblaciones. 

¿En qué lngar del Valle se establecieron pri-
mero? 

En Zampa-neo (Zumpango) en 1216. El señor de 
dicha ciudad los acogió benignamente y casó á su 
hijo Ilhuicall con una doncella noble mexicana lla-
mada Tlapacantzin, de cuyo enlace descendieron los 
reyes mexicanos. 

¿Por qué y adonde se movieron de Chapultepec? 
Las persecuciones de diversos caudillos los obli-

garon á retirarse, despues de una permanencia de 
17 años, á un grupo de islas llamado Acocolco, á la 
estremidad meridional del lago. Allí pasaron por 
espacio de 52 años la vida mas miserable, alimen-
tándose- de peces, insectos y raices y vistiéndose de 
hojas, sin mas habitaciones que pobres chozas de 
cañas y juncos. 

¿Qué suceso vino á empeorar su condición? 
El rey de Colhuacan los redujo á esclavitud y los 

hizo habitar en Tizapan. 
¿Cómo recobraron su libertad? 
Suscitóse una guerra entre los colhuis sus amos 

y los xochimilques sus vecinos; vencidos los prime-
ros en diversos combates, apelaron á la ayuda de 
sus esclavos, quienes dieron tales pruebas de valor 
y hasta de ferocidad, ejecutando en las aras de su 
dios Huitzilopoctli los primpros sacrificios humanos 

habidos en el país, que los colhuis, ó por premiar 
sus servicios ó por temor á su barbarie, los dejaron 
salir libres. 

¿Adonde se dirigieron? 
Hacia el Norte, doude fundaron á Megicaltzinco 

y despues á Ixtacalco. 

XIII. 
Fundación de México y división de los aztecas. 

¿De qué modo fué fundada la ciudad de México? 
Doscieutos años despues de establecidos en Izta-

calco, avanzaron los aztecas á uu sitio del iago don-
de hallaron uu nopal en cuyas hojas posaba una 
águila, teniendo presa en las garras una culebra. 
Dieron a aquel lugar y despues á la ciudad el nom-
bre de Tenochtitlan. Los historiadores dicen que el 
nopal y el águila eran las señas indicadas por el orá-
culo para el término de su peregrinación. 

¿Qué hicieron luego que tomaron posesion de 
aquel sitio? 

Edificaron una cabaña á su dios Huitzilopoctli, 
le ofrecieron las entrañas de un prisiouero colhua, y 
en torno del santuario fabricaron pobrísimas chozas 
de cañas y juncos. 

¿Qué otro nombre se dio á la ciudad así fundada? 
El de México, tomado del de su dios tutelar Huit-

zilopochtli, que también se llamaba Megitli ó Me-
xilli. 

¿En qué año tuvo lugar la fundación? 
En el de ! 325, reinando en el pais el monarca 

chichimeco Quinatzin. 
¿Cómo vivieron algún tiempo los mexicanos? 
Aislados en medio del lago, sin tierras que sem-

brar, sin ropas, alimentándose de animales y vege-
3 



tales acuáticos y en perpetua desconfianza de sos 
vecinos. 

¿Cómo fué mejorando su condicion? 
Para tener tierras hicieron estacadas en los sitios 

donde estaba mas alto el fondo del lago, terraple-
nándolas despues con piedras y ramas y uniendo á 
la isla principal algunas otras mas pequeñas que 
estaban poco distantes. Para proveerse despues de 
piedras, leña, pan y cuanto era indispensable a sus 
habitaciones, vestido y sustento, se dedicaron a la 
pesca y á la caza, con cuya venta adquirían en los 
pueblos de las orillas del lago los objetos mas nece-
sarios. Una de las creaciones mas notables de su 
industria fueron los huertos flotantes ó chinampas 
que hicieron con ramas y fango del mismo lago, 
y que aun se conservan en los alrededores de la 
ciudad. 

¿Cómo dividieron ésta sus fundadores? 
En cuatro cuarteles, que despues se llamaron de 

San Pablo, San Sebastian, San Juan y Santa Ma-
ría. En el centro estaba el santuario de Huitzilo-
pochtli, en cuyas aras sacrificaron por aquellos dias 
á la hija del caudillo de Colhnacan, traida por medio 
de engaños á sus manos. 

¿Cuánto tiempo permaneció unida la tribu azteca 
despues de la fundación de México? 

Trece años, durante los cuales arreglaron como 
les fué posible su orden civil. Pero la discordia que 
se habia iniciado entre ellos desde el tiempo de su 
peregrinación, trasmitiéndose de padres á hijos, es-
talló al fin, por el año de 1838, y una de las dos 
fracciones fué á establecerse eu otra isla poco dis-
tante, que se llamó Tlatdolco. 

¿Qué denominaciones tomaron las dos fracciones? 
La que se separó de la isla primitiva establecién-

dose en la nueva llamó á sus individuos tlatelolques, 

y la que permaneció en el antiguo sitio llamó á los 
suyos tenochqv.es ó mexicanos, que es el nombre con 
que los designa la historia. 

XIV. 
Monarquía de los tlatelolques. 

¿Qué hicieron los tlatelolques al separarse de los 
mexicanos? 

Según algunos historiadores, acudieron al rey de 
Azcapozalco, Acolhua I I , solicitando que les diese 
tierras y gefe, y este mouarca designó para rey a 
uno de sus hijos, llamado Mixcohuatl. 

¿Cuántos y quiénes fueron los reyes de los tlate-
lolques? 

Fueron cinco, llamados Mixcohuatl, Quaquauhpit-
zahuac, Tlacateotzin, Quauhllatohuatzin y Moqui-
huix. 

¿Cómo terminó esta monarquía? 
El último rey Moquihuix, eu tiempo de Ajaya-

catl, rey de México, hizo alianza contra él con los 
señores de Chalco, Xilotepee, Xochimilco, Megi-
catlzinco y otros Estados, invadió la ciudad de Mé-
xico, y despues de combates reñidísimos, fué derro-
tado y muerto en la misma ciudad de Tlatelolco, que 
pasó al dominio de los mexicauos, llegando a cons-
tituir desde entonces parte de su capital, y siendo 
regida por un gobernador que elegia la corona de 
México, a la cual los tlatelolques pagaban tributo 
eu granos, ropas, armas y armaduras. 

¿Cuál fué la duración de esia monarquía? 
Cerca de cieuto diez y ocho años. 

XV. 
Monarquía de los mexicanos. 

¿Cuándo se erigieron los mexicanos en monarquía ' 
Por el año de 1352. 



¿Cuál había sido hasta entonces su gobierno? 
Obedecía toda la nación á un cuerpo compuesto 

de las personas mas notables por su nobleza y sabi-
duría. El número de estas personas cuando funda-
ron la ciudad de México era de veinte, y la principal 
de ellas Tenoch, segün aparece en sus pinturas. 

¿Qué decidió á los mexicanos á erigir su Estado 
en monarquía? 

El daño que les hacían sus vecinos y el ejemplo 
de los cbichiinecos, tepaueques y colhuis. Creyeron 
que la autoridad régia daría mas esplendor al pue-
blo y que eu el nuevo gefe hallarían un padre que 
cuidase del bien del Estado, y un general que los 
defendiese de sus enemigos. 

¿Hasta cuáudo duró la mouarquía mexicana!1 

Has ta el 13 de Agosto de 1521 en que los con-
quistadores españoles entraron triunfantes en la 
ciudad de México. 

¿Cuantos reyes contó? 
Ouce, y sus nombres fueron: Acamapichtzin, Huit-

zilihuitl, Quimalpopoca, Itzcoatl, Moctezuma J, Aja-
yacati, TÍZOC, Ahuitzotl,Moctezuma II, Cuitlahuatzm 
y Quauhtemotzin. 

SECCION T E R C E R A . 

BEYES MEXICANOS HASTA LA VENIDA DE CORTES. 

XVI. 
Acamapichtzin, primer rey de México. 

¿A quién eligieron rey los mexicanos al erigirse 
en monarquía? 

A Acamapichtzm, uno de los mas prudentes e ilus-
tres personajes que habia entonces en la nación. Su 
padre era ua noble azteca y sa madre una princesa 

de la casa real de Colhnacan. El rey se casó con 
una hija del señor de Coatlichan, descendiente de 
uno de los principales acolhnis; pero, siendo estéril 
la reina, tomó aquel despnes por esposa á nna hija 
del señor de Tetepanco, y de esta nacieron dos de 
sus sucesores en el trono. 

¿Cuánto tiempo gobernó Acamapichtzin? 
Por espacio de treinta y siete años, hasta el de 

1389 en que mnrió de enfermedad. 
¿Tuvo otros hijos, ademas de Huitzilihuitl y Qui-

malpopoca? / 
Tuvo de nna esclava á Itzcoatl, que sucedió al se-

gundo de aquellos en el trono, y fué nno de los me-
jores y mas célebres reyes en Anábuac. 

¿Cuáles fueron los principales sucesos bajo el 
reinado de Acamapichtzin? 

La monarquía estaba redncida casi á la ciudad 
de México, y era tributaria de los tepaneques, quie-
nes, escitados por los tlatelolques, aumentaron los 
tributos á los mexicanos. El gobierno del^ primer 
rey fué pacífico, y en su tiempo se aumentó la po-
blación, se fabricaron algunos edificios de-piedra, y 
comenzó la obra de loa canales. Poco antes de mo-
rir Acamapichtzin, convocó á los magnates y les 
recomendó sus mujeres é hijos. Su muerte fné muy 
fiensible á lossúbditos, y sus exequias se celebraron 
con toda la solemnidad que permitía la miseria de 
la nación. 

xvn. 
Huitzilihuitl, segundo rey de México. 

¿Qué hubo despues de la muerte de Acamapicht-
zin? 

TJn interregno de cuatro meses hasta la elección 
del nuevo rey, que fué hecha por los nobles y reca-
yó en Huitzilihuitl, hijo del monarca difunto. 



¿Por qué se retardó la elección? 
Por haberse ocupado la nobleza en arreglar el nú-

mero de electores y establecer las ceremonias de la 
coronación que fueron practicadas desde entonces. 

¿Con qné princesas se unió Huitzilihuitl en casa-
miento? 

Con Ayauhcihuaíl, hija de Tezozomoc, rey de Az-
capozalco, y con Mahuajochitl, hija del señor de 
Quauhnahuac. De la primera tuvo un hijo llamado 
Acolnahuacatl, y de la segunda á Moctezuma llhuica-
mina, el rey mas famoso de los mexicanos. 

¿Cuánto tiempo reinó Huitzilihuitl? 
Poco mas de veinte años, hasta el de 1409 en que 

murió, despues de haber promulgado algunas leyes 
útiles y dejando á la nobleza en posesion de la pre-
rogativa de elegir sucesor. 

¿Cuáles fueron los principales acontecimientos ba-
jo el reinado de este monarca? 

Habiéndose rebelado contra Techotíala, rey de 
Acolhuacan, el señor de Jaltocan llamado Tzompan, 
solicitó el primero la ayuda de los tepaneques y mexi-
canos para reducirlo al orden y castigarlo, como al fin 
lo consiguió despues de una guerra de dos meses, divi-
diendo en seguida, por precaución, el reino de Acol-
huacan en multitud de Estados, cuyo mando confió 
á diversos señores con sujeción á la"corona. La glo-
ria que adquirieron los mexicanos en aquella guerra 
contribuyó á vigorizar su situación política y á me-
jorar su condicion, pues hizo alianza con ellos el rey 
de Azcapozalco, de quien hasta allí habían sido sim-
plemente tributarios, y comenzaron á desarrollar su 
industria, fabricando telas de algodon para vestirse. 
Pero Maxtlaton, señor de Coyoacan, é hijo del rey 
de Azcapozalco, celoso de la prosperidad de México 
y disgustado del casamiento de Huitzilihuitl con su 
hermana Ayauhcihuatl, t ra tó de prevenir contra 

este monarca á la nobleza y al rey de Azcapozalco, 
injurió personalmente á Huitzilihuitl, y temeroso de 
que el señorío de los tepaneques recayese en el hijo 
de dicho rey y de su hermana, llamado Acolnahuac, 
hizo qne nnos malvados le diesen muerte; cuyo cri-
men no pudieron vengar los mexicauos por ser débi-
les todavía. Habían ya, sin-embargo, emparentado 
con las naciones vecinas, estendido su agricultura, 
multiplicando los huertos flotantes del lago y el nú-
mero de sus barcos, con i o que dieron creces á su 
pesca y comercio, podiendo celebrar en 1402 su año 
secular con mayor aparato que los cuatro que habían 
trascurrido desde su salida de Aztlan. 

Por este tiempo la ciudad de Tlatelolco habia sido 
adornada de buenos edificios y hermosos jardines, y 
adquirió cierto grado de civilización y policía. L a 
rivalidad existente entre mexicanos y tlatelolques 
contribuyó al engrandecimiento de los dos pueblos, 
pues cada cual aspiraba á superar en todo al otro. 

Por el mismo tiempo murió el rey de Acolhuacan, 
Techotlala, y habiendo subido al trono su hijo Ijtli-
jochitl, el rey de Azcapozalco, Tezozomoc, concibió 
el proyecto de sustraerse á la obediencia que habia 
prestado como feudatario á la coroua de Acolhua-
can. Al efecto, couvocó á los reyes de México y 
Tlatelolco, hizo liga con ellos y cou los señores de 
otros Estados, y trabóse entre todos ellos y los al-
colhuas ó texcucanos una guerra desastrosa que ter-
minó tres años despues, habiendo pedido la paz Te-
zozomoc, con ánimo de llevar á cabo por medio de 
la astucia lo que no habia podido hacer por la fuerza. 



xvni. 
Quimalpopoca, tercer rey de México. 

¿Quién fué electo rey de México á la muerte de 
Huitziiihuitl? 

Su hermano Quimalpopom, quedando desde enton-
ces, según parece, establecida la costumbre de ele-
gir á un hermano del difunto, ó á nn sobrino á falta 
de lo primero, lo cual se hizo constantemente hasta 
la ruina del imperio. 

¿Tuvo hijos Quimalpopoca? 
Tuvo muchos en sus esclavas, pero de ninguno de 

ellos hace mención la historia. 
¿Cuáles fueron los principales sucesos bajo su rei-

nado? 
El rey de Acolhuacan Ijtlijochitl, por efecto de 

las pérfidas maquinaciones de Tezozomoc, tuvo que 
abandonar su corte y refugiarse con un pequeño ejér-
cito en los montes, donde fué asesinado por su ene-
migo. Éste se apoderó de sus Estados, se hizo pro-
clamar rey de Acolhuacan y dió en fpndo la ciudad 
de Texcuco á Quimalpopoca, rey de México, y la de 
Huejotla á Tlacateot!, rey de Tlatelolco, en premio 
de los servicios que le habian prestado en aquella 
guerra; declaró, ademas, la ciadad de Azcapozalco 
corte y capital de todo el reino de Acolhuacan. 

Nezahualcoyotl, hijo del desdichado Ijtlijochitl, y 
heredero legítimo del trono de Acolhuacan, tuvo que 
andar errante y oculto mucho tiempo, á fin de sus-
traerse á las persecuciones de Tezozomoc. Éste mu-
rió nueve años mas tarde, y aunque eligió sncesor á 
Tayatzin, se apoderó del reino su hermano Maxtla-
ton, dando muerte á aquel príncipe, á quien favorecía 
y aconsejaba Quimalpopoca. Resentido Maxtlaton 
contra este monarca le infirió diversos agravios, y, 

no pudiendo Quimalpopoca vengarlos ni sobrevivir 
á su deshonra, determinó sacrificarse á su dios Huit-
zilopochtli; mas fué apresado en su misma corte por 
las gentes del tirano, y llevado á Azcapozalco, don-
de lo pusieron en una jaula de madera, de una de 
cuyas vigas se ahorcó. 

¿Cuál fué la duración del reinado de Quimalpo-
poca? 

Cerca de trece años, habiendo finalizado en 1423, 
cosa de nn año despues de la mnerte de Tezozomoc. 

¿Qué mas hay que decir de su reinado? 
Que en el undécimo año de él fué traída á Méxi-

co nna gran piedra para que sirviese de altar en el 
sacrificio comnn de los prisioneros, y otra mayor y re-
donda para el de los gladiadores; y qne en su tiempo 
los mexicanos dieron una batalla naval á los chal-
queses, echándoles á pique algunos barcos. 

XIX. 
Itzcoatl, cuarto rey de México. 

¿Quién fué electo rey á la mnerte de Quimalpo-
poca? 

El príncipe Itzcoatl, hijo de Aeamapitzin y de una 
esclava, y hermano carnal de los dos reyes preceden-
tes. Había sido general del ejército por espacio de 
mnchos años, y tenia fama de ser el hombre mas pru-
dente y recto de todo su pueblo. 

¿Qué efecto causó en los comarcanos el adveni-
miento de Itzcoatl al trono (Je México? 

Fué mny aplaudido de los acolhnas partidarios de 
Nezahualcoyotl, quienes creyeron, con razón, que el 
nuevo rey seria aliado constante de aqnel príncipe 
su cuñado; y causó profnndo disgusto á los tepane-
ques y especialmente al tirano Maxtlaton. 

¿Cnál fué uno de los primeros actos de Itzcoatl? 



Enviar nna embajada á Nezahualcoyotl avisán-
dole su determinación de unírsele con todas sus fuer-
zas para derribar al usurpador. 

¿Qué hizo entretanto Nezahualcoyotl? 
Cuando creyó llegado el momento de poner en 

ejecución sus designios, salió de Capollalpan con su 
gente y las tropas auxiliares de Tlaxcala y Huejot-
zinco, y en un mismo dia, él y sus aliados se apode-
raron de Texcnco, Acolman y Coaltichan, dapdo 
muerte á los gobernadores, entre quienes se conta-
ba uu hermauo de Maxtlaton. 

¿Qué sucesos siguieron á estos? » 
Noticioso Itzcoatl de los progresos de su cuñado, 

le envió otra embajada ratificando su alianza, y dio 
este encargo á un hijo de Huitzilihnitl llamado Moc-
tezuma, hombre de gran fuerza é indecible valor, y. 
á quien por sus heroicos hechos aplicaban el sobre-
nombre de Ilhuicamina, que significa flechador del 
cielo. Este célebre general, de vuelta de su embaja-
da, fué aprehendido y conducido á Chalco de orden 
de Toteotzin, señor de aquel Estado y enemigo ca-
pital de los mexicanos, quien creyó congraciarse á 
Maxtlaton haciéndole dueño de la suerte de Moc-
tezuma y sus compañeros. El tirano despreció tal 
rasgo de bajeza y le mandó poner en libertad á los 
cautivos; pero estos se habian ya evadido y volvie-
ron á México afrontando mil riesgos. 

¿Qué hizo poco despues el usurpador Maxtlaton? 
Alistó fuerzas para dar un golpe decisivo á Mé 

xico y reconquistar en seguida cnanto le habia qui-
tado Nezahualcoyotl. Sabedor este {»riucipe de sus 
designios, pasó á Méj ico á conferenciar con Itzcoatl, 
y entrambos resolvieron unir las tropas texcucanas á 
las de México para la defensa de esta ciudad. 

¿Cómo recibió el pueblo mexicano la noticia de 
la proximidad de la guerra? 

Se acobardó, exagerándose la superioridad de los 
tepaneques, y pidió con lágrimas en los ojos que no 
se emprendiese tal lucha. Pero Itzcoatl, despues de 
haber procurado en vano un arreglo con Maxtlaton 
por medio de Moctezuma, que espuso arrojadamen-
te su vida en calidad de embajador, se decidió á la 
defensa y logró animar al pueblo y hacerlo tomar 
parte en ella. El ejército de Nezahualcoyotl vino á 
México la víspera de la batalla, y Moctezuma reci-
bió el mando de todas las tropas. 

¿Cuál era entonces la condicioí militar de la ciu-
dad? 

Habia ya diversas calzadas construidas sobre el 
lago para mayor comodidad en las comunicaciones 
con la tierra firme, y dichas calzadas estaban corta-
das cop fosos sobre los cuales habia puentes levadizos. 

¿Cuáles fueron los hechos y resultados de aquella 
guerra? 

A otro dia de la llegada del ejército deTexcuco, 
se dejó ver el de los tepaneques al mando de su ge-
neral Mazatl. Los mexicanos salieron á su encuen-
tro y combatieron con suerte vária hasta la tarde, en 
que, desanimado el pueblo, pedia á gritos la sumi-
sión al enemigo, y aun t ra tó de asesinar á sus pro-
pios gefes. Entonces el rey, Moctezuma y los nobles, 
se lanzaron con desesperación sobre el contrario y lo 
rechazaron de un foso que ocupaba: esto y el haber 
dado muerte Moctezuma al general de los tepane-
ques, prestó vigor á los mexicanos y causó á aque-
llos profundísimo desalieuto, hasta el punto de que 
comenzaran á desordenarse. La noche puso tregua 
al combate, pero al dia siguiente fué completo el 
triunfo de los mexicanos, quienes persiguieron á los 
tepaneques hasta Azcapozalco, haciendo en ellos 
gran carnicería; murió á sus manos el odioso tirano 
Maxtlaton, que se habia escondido en un temaxcatti, 



la ciudad fué saqueada y sus habitantes huyeron á 
los campos. Entretanto, los tlaxcaltecas y hnejot-
zinqnes, destacados del ejército de Texcuco, toma-
ron por asalto la antigua corte de Tenayuca. Estos 
sucesos, que cambiaron enteramente el sistema polí-
tico de aquellos países, tuvieron lugar el año de 1425, 
nn siglo despues de la fundación de México. 

;Qué hicieron los tepaneques? 
t i n a parte de ellos se mantuvo indiferente largo 

tiempo en Coyohnacan; pero los mas se sometieron 
á It7coatl, qnien los admitió benignamente como 
subditos, dando á Moctezuma y los demás gefes qne 
se distinguieron en la guerra, la propiedad de una 
parte de las tierras conquistadas, y señalando otras 
á los sacerdotes mexicanos para sn subsistencia. 

¿Cuál fué una de las consecuencias mas notables 
de esta victoria? 

El restablecimiento de la familia real de los chi-
chimecos en el trono de Acolhuacan, que subió á 
ocnpar Nezahualcoyotl. 

¿Qué otros grandes sucesos ilustraron el reinado 
de Itzcoatl? 

L a reducción de los rebeldes de Huejotla; la con-
quista de Coyohnacan, Atlacuihuayan y Huitzilo-
pochco, con la cual quedó el rey de México dueño 
de todo el Estado tepaneque; la erección de la mo-
narquía de Tacuba, formada con nna parte de dicho 
antiguo Estado, en cuyo trono puso Itzcoatl á To-
toquihuatzin, nieto de Tezozomoc; la célebre alianza 
de las tres monarquías de México, Acolhuacan y Ta-
cuba, qne se mantuvo inalterable por espacio de cer-
ca de un siglo, y fué causa de las rápidas conquistas 
que despues hicieron los mexicanos; y el sometimien-
to y conquista de Xochimilco, Cuitlahuac, Quauhna-
huac y la mayor parte del'pais de los tlahniqnes. 

¿Cuando murió Itzcoatl? 

En 1436 y siendo ya de edad muy avanzada. Los 
mexicanos celebraron sus exequias con estraordina-
ria solemnidad y con las mayores demostraciones de 
dolor, y depositaron sus cenizas en el sepulcro de sus 
antepasados. 

¿Podéis resumir en pocas palabras sus principales 
hechos? 

Sirvió á la nación por espacio de treinta años en 
el empleo de general, y durante unos trece la rigió 
como soberano; libertóla del yugo de los tepane-
ques, engrandeció sus dominios, é hizo que una ciu-
dad poco antes tributaria y np muy respetada de las 
otras naciones, se hallase en meuos de doce años en 
estado de mandar a los mismos que la dominaban y 
á los pueblos que se creiau superiores a ella; enri-
queció su corte con los despojos de las ciudades ven-
cidas; repuso, como dijimos, a la familia real de los 
chichimecos en el trono de Acolhuacan; echó con la 
triple alianza los cimientos de la futura grandeza de 
México y hermoseó con bellos edificios su capital. 

¿Cuando coronó Itzcoatl á Nezahualcoyotl rey de 
Acolhuacan? 

En 1426. 
¿Qué podemos decir de este monarca? 
Que fué el mas recto, justiciero y sabio de los que 

hubo, no solo en Acolhuacan, sino en los diversos 
pueblos del Auahuac; que dió al suyo leyes cnya 
ilustración y sabiduría constituyen el monumento 
mas glorioso de la civilización de estas comarcas en 
los tiempos anteriores á la conquista; que hizo pro-
gresar las ciencias y las artes, en cuyo cultivo él mis-
mo se distiuguió mas que otro alguno de sus contem-
poráneos, y que la ciudad de Texcuco bajo su reina-
do podía ser reputada la Atenas del Anahuac. 



XX. 
Moctezuma I, quinto rey de México. 

¿Quién fué electo rey de México á la muerte de 
Itzcoatl? 

No habiendo este monarca dejado hermano algu-
no, recayó la elección en su sobrino, el célebre B'Ioo 
tezíima llhvÁcamina. Los reyes de Tacaba y Texcuco 
ratificaron la elección, como debían hacerlo, en vir-
tud de una de las bases de la triple aliauza. 

¿Qué hizo Moctezuma antes de proceder á su co-
ronacion? 

Salió á campaña para tener prisioneros con cuyo 
sacrificio solemnizarla, habiendo seguido esta cos-
tumbre los reyes sus sucesores. Declaró la guerra á 
Chalco para vengarse de las ofensas que allí le hi 
cieron cuando era embajador; derrotó á los chal-
queses y les hizo multitud de prisioneros, mas dejó 
aquel Estado en manos de su antiguo señor. 

¿Qué causó poco despues la conquista de Chalco? 
Un horrible atentado cometido por su tiranuelo 

Toteotzin, quiea hizo prender á dos príncipes de 
Texcuco que cazaban en los montes inmediatos, 
acompañados de tres nobles de México, y asesinó 
á los cinco, haciendo salar sus cadáveres y ponién-
dolos en sa propio palacio para qne de noche alam-
brasen con rajas de pino. Los tres reyes aliados reu-
nieron sas fuerzas, dieroo con ellas sobre Chalco, 
quitaron la vida á Toteotzin, se repartieron el botin, 
y Chalco quedó agregado á la corona de México. 

¿Qué suceso influyó en estrechar mas la alianza 
de los tres reyes de Acolhuacan, Tacnba y México? 

El casamiento del primero con Matlaláhuatzin, 
hija del segundo, y de cuyo enlace nació Nezahual-

•pilli, sucesor de Nezahualcoyotl en el trono de Acol-
huacan. 

¿Contra quién tuvo que llevar sus armas Mocte-
zuma poco despues? 

Contra el rey de Tlatelolco Quauhteotohuatzin, 
quien, movido de ambición ó de envidia, se coligó 
con los caudillos de los territorios iumediatos para 
hacer la guerra á México. Sabedor de sus designios 
Moctezuma, se le anticipó tomando por asalto su 
capital, mandó quitar la vida al monarca é hizo que 
los vasallos eligiesen rey á Moquihuix. 

¿Cuales fueron sus otras conquistas y guerras? 
En los nueve primeros años de su reinado sometió 

todo el pais de los cohuixques y posteriormente la 
Mixteca, los territorios de Cosamaloapan y Quauh-
tochco y la provincia de Cotasta, auxiliada de los 
ejércitos de Tlaxcala y Huejotzinco, en cuya cam-
paña hizo mas de 6,000 prisioneros; en ella se dis-
tinguieron Ajayacatl-, TÍZOC y Áhuitzol, hermanos los 
tres y que ocaparon sucesivamente el trono de Mé-
xico despues de la muerte de Moctezuma que era 
sobrino suyo. Este monarca premió los servicios del 
rey de Tlatelolco Moqnihaix, á cuya intrepidez se 
debió principalmente el buen éxito de la espedicion, 
dándole por esposa ana prima saya. En seguida, ha-
biendo los chalqueses cometido otros crímenes, en-
tre ellos el de apresar á un hermano de Moctezuma, 
que se dió la muerte antes que cousentir en erigirse 
rey de Chalco según aquellos pretendían, arrasó este 
monarca la ciudad, dividiendo el territorio entre 
los capitanes que mas se distinguieron en la guerra. 
Todavía despues de esta espedicion conquistaron los 
mexicanos á Taraazollan, Piaxtlan, Gilotepec, Aca-
tlan y otros pueblos. Con tan rápidas adquisiciones 
engrandeció Moctezuma de tal modo sus dominios, 
que por el Oriente se estendian hasta el Golfo de 
México, por el Sureste hasta el centro del gran pais 
de los mixtéeos, por el Sur hasta mas allá de Qui-



lapan, por el Suroeste hasta el centro de los otomi-
tes, y por el Norte hasta la estremidad del Valle. 

¿Qué mas sabemos respecto de Moctezuma I? 
Que fué sobrio y estremadamente severo en el 

castigo de la embriaguez, y con su justicia, su pru-
dencia y el arreglo de sus costumbres se hizo temer 
y respetar de sus subditos; que las atencioues de la 
guerra no le impidierou cuidar de cuauto pertenecía 
al gobierno civil y a la religión; por último, que 
edificó uu gran templo al dios de la guerra, institu-
yó muchos ritos y aumentó el número de los sacer-
dotes. 

¿Qué calamidades hubo durante su reiuado? 
La inundación de México en 1446, primera de 

que hace mención la historia, y una hambre terrible 
en 1451. De la iuuudaciou ss sabe que fué causada 
por las escesivas lluvias: hinchado cou ellas el lago, 
se auegó la ciudad y se arruiuarou muchos edificios; 
por consejo del rey de Texcuco se coustruyo uu di-
que formado cou dos hileras de estacas, cuyo espa-
cio iutermedio se rellenó de piedras y fango, traba-
jando en la obra los vecinos de Tacuba, Ixtapalapan, 
Oolhuacau y Tenayuca; este dique tenia once brazas 
de ancho y nueve millas de largo, y aunque fué muy 
útil, no bastó a preservar a México de inundacio-
nes posteriores. El hambre fué causada por la pér-
dida de las cosechas de varios años seguidos, y tan 
grande que, uo bastando la liberalidad de los mag-
nates a remediar la necesidad de la gente pobre, 
tuvo ésta que emigrar, muriendo multitud de perso-
nas en los caminos, y la mayor parte de la plebe se 
estuvo manteniendo con los pajaros, peces, iusectos 
y yerbas del lago, como sus antepasados. 

¿Cuándo murió Moctezuma I? 
Ea 1464, despues de un reinado glorioso de mas 

de 28 años. 

XXI. 
Ajayacatl, sesto rey de México. 

¿Quién sucedió á Moctezuma I ea el trono? 
Ajayacatl, que habia sido recomendado por su an-

tecesor, y que por ello fué preferido á su hermano 
mayor Tizoc., siendo entrambos hijos del rey Aca-
mapitzin. 

¿Cómo dió principio Ajayacatl á su reinado? 
Para tener prisioneros á quienes sacrificar en la 

ceremonia de su coronacion, salió en armas contra 
la provincia de Tecuantepec, situada en la costa del 
Pacífico, la redujo y, ademas, sometió nuevas tier-
ras hasta Coatulco (Huatulco), cuyo puerto fué fre-
cuentado en el siglo siguiente por los buques espa-
ñoles. Volvió cargado de despojos y fué coronado 
con aparato estraordinario de tributos y sacrificio 
de prisioneros. 

¿Qué otras conquistas llevó al cabo? 
En 1467 reconquistó á Cotasta y á Tochtepec 

que se le habían rebelado; al año siguiente ganó una 
completa victoria sobre los huejotzinques y tlaxcal-
tecas; algún tiempo despues conquistó la monarquía 
de Tlatelolco y la agregó á México; mas adelante, 
para vengarse de los matlatzinques, nación numero-
sa y fuerte establecida en el valle de Tolnca, les 
declaró la guerra, tomó de paso los pueblos de Atla-
polco y Jalatlahuco, y despues conquistó en el mismo 
valle á Toluca, Tetenango, Metepec, Tzinacante-
pec, Calimaya y otros lugares de la parte meridional, 
quedando desde entonces la nación tributaria de la 
corona de México; pasado algún tiempo, agregó á 
la misma los Estados de Giquipilco, Jocotitlan, 
Atlacomulco y todos los demás de aquel ameno va-
lle. En los últimos años de su reinado salió de nue-
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vo á campaña por el mismo rombo, y, pasando los 
montes, se apoderó de Tochpan y de Tlagimaloyan, 
quedando desde entonces fijada en aquel punto la 
frontera del reino de Michoacan, y volviendo desde 
allí hacia el Oriente, hízose dueño de Ocuilla y de 
Malacatepec. 

¿Qué pormenores tenemos de la ruina de la mo-
narquía tlatelolqne? 

El último rey Moquihuix, no obstante estar casa-
do con una hermana de Ajavacatl, procuró aliarse 
con otros pueblos contra México y su cuñado; dió 
á este oportuno aviso de ello la esposa de Moquihuix, 
que con sus cuatro hijos tuvo que refugiarse en la 
corte de su hermano, y á poco los tlatelolques se ar-
maron y acometieron á los mexicanos. Reducidos 
por estos á su gran templo en la propia ciudad, allí 
perecieron en su mayor parte defendiéndose. Entre 
otros perdió la vida el rey Moquihuix, á quien un 
capitan mexicano arrojó escaleras abajo; su cadáver 
fué presentado á Ajayacatl quien cometió la acción 
horrible de abrirle el pecho y arrancarle el corazon. 
Con él acabó la monarquía tlatelolque despues de 
ciento diez y ocho años de existencia, y su ciudad 
principal desde entonces formó parte de la de Mé-
xico. 

¿Cuáles fueron los demás sucesos notables con-
temporáneos? 

L a muerte de Nezahualcoyotl acaecida en 1410, 
y la exaltación de su hijo Nezahualpílli al trono de 
Acolhuacan. Un año antes habia muerto el primer 
rey de Tacuba, Totoquihnatzin, sucediéndole su hijo 
Quimalpopoca que le fué muy semejante en el valor 
y la fidelidad guardada á los mexicanos. 

¿Qué nos dice la historia respecto del carácter de 
Ajayacatl? 

Que fué hombre belicoso, severo en el castigo de 

la trasgresion de las leyes de sus abuelos, y cruel 
con sus enemigos vencidos. De vuelta de su primera 
campaña contra los hnejotzinques, emprendió la fá-
brica de un templo que llamó Coatlan. En una de 
sus últimas campañas por el valle de Toluca peleó 
cuerpo á cuerpo con un señor otomite, y habiendo 
sido herido en un muslo, dos capitanes del mismo 
país lo arrojaron al suelo y lo hubieran hecho cau-
tivo á no salvarlo unos jóvenes mexicanos qne pren-
dieron al señor otomite y sus auxiliares. Los tres 
prisioneros fueron matados durante un festín dado 
á los magnates de México. Antes habia mandado 
Ajayacatl dar muerte á los principales instigado-
res de la guerra de Tlatelolco contra México, y á 
los caudillos de Xochimilco, de Chuatlahuac, de Col-
huacan, de Huitzilopochco y otros por haber toma-
do parte en ella. 

¿Cuándo murió Ajayacatl? 
En el año 1411 de la era vulgar, y décimotercio 

de su reinado, dejando de muchas mujeres gran nú-
mero de hijos, entre ellos Moctezuma II. 

XXII. 
Tízoc, sétimo rey de México. 

¿Quién sucedió en el trono á Ajayacatl? 
Su hermano mayor Tízoc que habia sido general 

de los ejércitos, y cuyo reinado fué breve y oscuro. 
¿Qué se sabe de sus guerras y conquistas? 
Las pinturas de su tiempo representan catorce 

ciudades conquistadas, entre ellas algunas del valle 
de Toluca que se le habían rebelado. 

¿Cuáles fueron los sucesos mas notables bajo su 
reinado? 

L a guerra entre tezcucanos y hnejotzinques, pro-
movida por los hermanos de Nezahualpilli que se 



conjuraron en contra suya. Es te rey los venció, vol-
vió á su corte cargado de despojos y se casó con dos 
sobrinas de Tizoc, teniendo de ellas á Cacamatzin 
que fué su sucesor en el trono de Acolhuacan, á 
Huejotzincatzin, á Coanacotzin que también llevó la 
corona, y á Izilijochitl que se confederó despues con 
los españoles y fué gobernador de Texcuco. 

¿Cómo murió Tizoc? 
Envenenado por TechotMla, señor de Iztapala-

pan, en el año quinto de su reinado y 1482 de la era 
vulgar. Era hombre circunspecto, grave y severo, 
como sus antecesores y sucesores, en el castigo de 
los delincuentes. Habia comenzado á erigir un gran 
templo al dios protector de su nación, cuando vino 
á sorprenderlo la muerte. Los regicidas fueron cas-
tigados con el último suplicio en la plaza mayor de 
México y en presencia de los reyes aliados y de la 
nobleza mexicana y texcucana. 

XXIII. 
Akuitzotl, octavo rey de México. 

¿A quién nombraron rey los electores, muerto TÍ-
ZOC? 

* A Akuitzotl, general de los ejércitos y hermauo 
de los dos reyes precedentes. 

¿Cuál fué el primer cuidado del nuevo rey? 
Terminar el magnifico tetaplo que su antecesor 

comenzó y hacerse de prisioneros a quienes sacrifi-
car en su coronacion; para esto llevó la guerra en 
los cuatro primeros años á los mazahuis que habían 
sacudido el yugo de Tacuba, á los zapotecas y otros 
muchos pueblos. Terminado el templo se celebraron 
con nunca vista solemnidad y concurrencia las fies-
tas de su dedicación y de la coronacion del rey, ha-
biendo pasado de 12,000 los sacrificios humanos, se-

gun algunos historiadores, formando las víctimas 
dos hileras que empezaban en las calles de Tacuba 
é Iztapalapan, yendo á terminar en el mismo tem-
plo. Dichas fiestas tuvieron lugar en 1486. 

¿Porqué fué memorable el año siguiente? 
Por un gran terremoto que es el primero de que 

se habla eu la histqria, y por la muerte de Quimal-
popoca, rey de Tacuba, á quien sucedió Totoqui-
huatzin II. 

¿Qué otros sucesos notables hubo en tiempo de 
Ahuitzotl? 

En 1498, creyendo el rey que la navegación del 
lago se habia hecho difícil por falta de agua, quiso 
aumentar su volúmen agregándole la del manantial 
de Huitzilopochco, de que se servían los vecinos de 
Coyoacan: el señor de dicho Estado le advirtió el 
riesgo que esta operacion tenia; pero Ahuitzotl, eno-
jado, le hizo dar muerte y, estableciendo un acueduc-
to hasta México, cumplió su deseo, recogiendo poco 
despues las funestas consecuencias de su obstinación, 
pues, habiendo sido aqu'el año muy copiosas las llu-
vias, creció mucho el agua y se inundó la ciudad. 
El mismo rey, sorprendido por la avenida en un cuar- , 
te bajo de su palacio, se dió uu golpe de cuyas re-
sultas murió despues. A consecuencia de esto fué 
reparado el dique construido en tiempo de Moctezu-
ma I. Bajo el reiuado de Ahuitzotl se descubrió en el 
Valle y comenzó á aplicarse á la construcción de 
edificios la piedra llamada lezontli. 

¿Cuáles fueron las otras guerras y couquistas de 
este monarca? 

Sometió á los habitantes de Cozcacuauhtenauco, 
Quapilotlan y Quauhtla; hizo nna espedicion contra 
Huejotzinco y otra contra el valle de Atlixco, pasó 
los dos últimos años de su vida en frecuentes guer-
ras contra Izquijochitlan, Amatlan, Tlacuilollan, Jal-



tepec, Tecuantepec y Huejotla. Tlitototl, general me-
xicano; terminada la primera de estas campañas, lle-
vó sus armas victoriosas hasta Guatemala, de cuyo 
territorio no se sabe que quedase sujeto á la corona 
de México. En esta época los mexicanos poseían ya 
casi cuanto teniau á la llegada de los españoles. 

¿Cuándo murió Ahuitzotl? 
En 1502, casi á los 20 años de su reinado. Era 

aficionadísimo á la guerra y fué uno de los monar-
cas que mas estendieron los dominios de aquella co-
rona. Hermoseó la capital con suntuosos edificios, y 
cuando recibía los tributos de las provincias congre-
gaba al pueblo y por sus propias manos distribuía 
víveres y ropa á los necesitados. Su valor, liberali-
dad y magnificencia estaban oscurecidos por algunos 
defectos y malas cualidades, pues era caprichoso, ven-
gativo y hasta cruel, y tan dado á la guerra que pa-
recía mirar con odio la paz. 

XXIV. 

Moctezuma II, noveno rey de México. 

¿ Quién tuvo el cetro mexicano á la muerte de 
Ahuitzotl? 

Uno de los diversos sobrinos de los últimos reyes, 
llamado Moctezuma, y á quien, para distinguirlo del 
otro rey del mismo nombre, agregaron el dictado de 
Jocotjotzin. Era muy estimado, no solo por el valor 
que habia manifestado en campaña mientras fué ge-
fe del ejército, sino por el cargo sacerdotal que des-
empeñaba, y por su gravedad, circunspecciou y celo 
religioso. Los reyes aliados ratificaron su elección y 
pasaron á la corte á darle los parabienes. Cítase en 
tal ocasion la arenga de Nezahualpilli como uno de 
los mas bellos trozos de la elocuencia azteca. 

¿Cuáles fueron los primeros actos de Moctezu-
ma II? 

Para proporcionarse víctimas que sacrificar en su 
coronacion, llevó la guerra á Atlixco, cuyos habitan-
tes se habian rebelado, y poco despues de celebrada 
aquella ceremonia recompensó al Estado de Tla-
chauco los graudes servicios que uno de sus capita-
nes habia prestado á sus antecesores en el trono. 

¿Qué cambio notable hubo á poco en el carácter 
del rey? 

Comenzó á descubrir el orgullo que hasta allí ha-
bia ocultado bajo las apariencias de la modestia; es-
cluyó á los plebeyos de los empleos y honores contra 
la costumbre y la política de sus autecesores; ocupó 
á todas las personas principales en la servidumbre 
de su palacio; desplegó un lujo inusitado en su corte, 
y consagró al ceremonial de ella y al culto de su real 
persona mucha parte del tiempo que debiera emplear 
eu los arduos negocios del Estado; aumentó consi-
derablemente los tributos, é hizo qne todos sus fen- ' 
datarios residiesen algunos meses del año en México 
y qne al partir le dejasen á sus hijos ó hermanos en 
rehenes para estar seguro de su fidelidad. 

¿Qué noticias hay del lujo y magnificencia de la 
corte de este mouarca? 

El palacio en que ordinariamente residia era un 
vasto edificio de cal y canto, con veinte puertas que 
daban á la plaza y á diversas calles, tres grandes pa-
tios, muchas salas y mas de cien piezas pequeñas; 
algunas de las cámaras tenían los muros cubiertos 
de mármol, y los techos eran de cedro ú otras made-
ras finas. Ademas de este palacio tenia otros dentro 
y fuera de la ciudad; una casa para las aves que no 
eran de rapiña; otra para estas, y para los cuadrú-
pedos y reptiles; estanques para toda especie de pe-
ces; jardines con todas las plantas conocidas, y una 
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coleccion de hombres raros por su color ó deformi-
dad; tenia también innumerables bosques para la 
caza, de los que solo se conserva el de Chapultepec. 
Dice también la historia que el rey se mudaba ropa 
cuatro veces al dia, sin que le volviese á servir la que 
habia usado, pues era repartida á los nobles y solda-
dos; que hacia barrer diariamente á mas de 1,000 
hombres las calles de México; que en una de las ca-
sas reales habia una gran armería; que empleaba un 
número increíble de plateros, artífices de mosaico, 
escultores y pintores, y que un distrito entero estaba 
habitado por bailarines destinados á su diversión. 

¿Cuáles fueron los principales sucesos en los pri-
meros tiempos del reinado de Moctezuma II? 

Este monarca mandó dar muerte á Malinalli, se-
ñor de Tlachquiauhco, por habérsele rebelado; so-
metió de nuevo aquel Estado, conquistó el de Achio-
tlan y envió sus huestes hasta Guatemala. Ensober-
becido mas y mas, pretendió á poco hacer tributaria 
á la fuerte república de Tlaxcala, dirigió contra ella 
sus tropas al mando de uno de sus hijos, que murió 
á manos del enemigo, y en aquella guerra, en que 
lo auxiliaban los habitantes de Choluia y Huejotzin-
co, perdió diversas batallas sin haber conseguido ja-
mas someter a los tlaxcaltecas, y engendrando en 
ellos el odio profundísimo que los convirtió despues 
en auxiliares de los españoles é instrumento podero 
so de la ruina del imperio mexicano. Envió también 
un grueso ejército contra los mixtéeos y zapotecos 
que se rebelaron; los venció, y castigó con la muer-
te á su ^audillo y á innumerables cautivos. En 1506 
se rebeló Atlixco nuevameute, y sus habitantes fue-
ron derrotados y castigados. En 1508 emprendieron 
las fuerzas de México diversas espediciones contra 
los tlaxcaltecas y huejotzinques y los habitantes de 
Atlixco, Jepatepec y Malinaltepec; en 1511 casti-

garon á los jopes que se habían rebelado, y en 1512 
marcharon hacia el Norte contra los quetzalapane-
ses, á quienes hicieron mas de 1000 prisioneros. "Con 
estas y otras conquistas hechas en los tres años si-
guientes—dice un historiador—llegó el imperio me-
xicano á su mayor estension, cinco ó seis años antes 
de su ruina, á la que contribuyeron en gran parte 
aquellos rápidos triunfos: cada provincia, cada pue-
blo conquistado, era un nuevo enemigo que, sufrien-
do con impaciencia el yugo á que no estaba acos-
tumbrado, é irritado contra la violencia de los con-
quistadores, solo esperaba una buena ocasion para 
vengarse y recobrar la libertad perdida." 

¿Cuáles fueron los priucipales sucesos del reino de 
Acolhuacan en los primeros tiempos de Moctezu-
ma II? 

Murió en 1516 el rey Nezahualpilli, acabando con 
él la gloria de los monarcas chichimecos, pues la dis-

• cordia que estalló entre sus hijos disminuyó el es-
plendor de la corte, y predispuso al Estado á su rui-
na. Los electores nombraron rey a Cacaviatzin; pero 
su hermano Ijtüjochitl se opuso á tai elección y reu-
nió un ejército formidable, y la mouarquía se dividió 
en dos Estados, mandando en uno de ellos, compues-
to de Texcuco y las llanuras, Cacamalzin, y en el 
otro, que abrazaba los montes, Ijtlijochitl. El rey de 
México prestó mnchos auxilios al primero y se cou-
citó el odio del segundo, con cuyas huestes midieron 
algunas veces sns armas los soldados de Moctezu-
ma, siendo despues el príncipe rebelde, que se unió 
á los españoles, uno de sus mas eficaces auxiliares 
en la conquista de Anáhuac. 

¿Qué obras fueron hechas en México por este 
tiempo? 

Se terminó la fábrica de diversos templos nota-
bles erigidos por Moctezuma, quien hizo traer de las 



inmediaciones de Coyoacan una nueva y enorme pie-
dra primorosamente labrada para los sacrificios; se 
ensanchó el camino que conducía á México por el 
lago de Chapuitepec, y se reconstruyó el acueducto 
que había en el mismo camino. 

¿Qué incidentes contristaron los ánimos en esa 
época? 

Varios cuya memoria ha conservado la tradición, 
y que fueron tenidos por presagios de la venida de 
los españoles, citándose entre otros los siguientes: las 
dos torres del templo mayor de México se incendia-
ron simultáneamente una noche; hubo varios come-
tas; las aguas del lago salieron de madre, inundando 
parte de la ciudad, sin causa conocida; una her-
mana de Moctezuma á quien tuvieron por muerta, 
salió de su sepulcro á otro dia de enterrada en Tla-
telolco, y refirió estrañas visiones relativas á la ve-
nida de estranjeros y al establecimiento de uua nue-
va religión. Esplícanse todos estos presagios en el 
orden natural reflexionando no ser imposible que los 
diversos pueblos de Anáhuac tuviesen idea de la lle-
gada de Colon á las costas americanas, y que indu-
dablemente la tenían de las espediciones hechas por 
los españoles de las Antillas á Yucatan y Tabasco. 

SECCION C U A R T A . 

CAMPAÑA DE LOS E S P A Ñ O L E S HASTA LA TOMA DE M É X I C O . 

XXV. 
Continuación del reinado de, Moctezuma I I . 

¿Qué motivó la conquista de México por los es-
pañoles? 

El resaltado de algunas espediciones hechas del 
puerto de Ajaruco (Habana) en las Antillas, á la 

costa de Yucatan. El oro con que volvieron los es-
pedicionarios decidió al gobernador Diego Velaz-
quez á enviar á su pariente Grijalva, quien con cua-
tro buques y 240 soldados costeó todo el país que 
média hasta el Pánuco, llegando al islote de San 
Juan de Ulúa y volviéndose en seguida; más tarde 
el mismo Velazqaez armó otra espediciou mayor cu-
yo mando confió á Hernán Cortés, noble estremeño, 
dotado de valcfr, actividad, firmeza y astucia, y que 
lleaó despues el muudo con la fama de sus'hazañas. 

¿Quiénes fueron los mas notables de sus compa-
ñeros? 

Akarado, Ordaz, Olid y Sandoval. L a uneva es-
pedicion zarpó de la Habana el 10 de Febrero de 
1519; se componía de 11 bajeles con 58 soldados, 
109 marineros, 16 caballos, 10 cañones y 4 falcone-
tes: despues de tocar en la isla de Cozumel, costeó 
la península de Yucatan y se internó por el rio de 
Chiapa en Tabasco; derrotó á los indígenas que le 
oponian resistencia, fundó la villa de la Victoria, to-
mando posesion de aquellas tierras en nombre del 
rey de España, y trayendo consigo á la india Do-
ña Marina ó Malintzin que sirvió de intérprete y 
consejera, vino á la costa de Chalchiuhcuecau, lle-
gando á Ulúa el juéves santo 21 de Abril, Antes 
de salir de Tabasco, el padre Olmedo dió á los in-
dios algunas instrucciones acerca de la religión cris-
tiana y celebró misa solemne el domiugo de Ramos, 
haciendo otro tanto el primer dia de Pascua en la 
playa donde hoy está Veracrnz. 

¿Qué hizo allí Cortés? 
Dijo á los gobernadores de la costa, Teuhllile y 

Cuitlapitoc que traia uua embajada del rey de Es-
paña para el de México, á quien dieron aquellos in-
mediatamente aviso de la llegada de los estranjeros, 
enviándole pinturas que representaban sus buques, 



inmediaciones de Coyoacan una nueva y enorme pie-
dra primorosamente labrada para los sacrificios; se 
ensanchó el camino que conducía á México por el 
lago de Chapuitepec, y se reconstruyó el acueducto 
que había en el mismo camino. 

¿Qué incidentes contristaron los ánimos en esa 
época? 

Varios cuya memoria ha conservado la tradición, 
y que fueron tenidos por presagios de la venida de 
los españoles, citándose entre otros los siguientes: las 
dos torres del templo mayor de México se incendia-
ron simultáneamente una noche; hubo varios come-
tas; las aguas del lago salieron de madre, inundando 
parte de la ciudad, sin causa conocida; una her-
mana de Moctezuma á quien tuvieron por muerta, 
salió de su sepulcro á otro dia de enterrada en Tla-
telolco, y refirió estrañas visiones relativas á la ve-
nida de estranjeros y al establecimiento de uua nue-
va religión. Esplícanse todos estos presagios en el 
orden natural reflexionando no ser imposible que los 
diversos pueblos de Anáhuac tuviesen idea de la lle-
gada de Colon á las costas americanas, y que indu-
dablemente la tenían de las espediciones hechas por 
los españoles de las Antillas á Yucatan y Tabasco. 

SECCION C U A R T A . 

CAMPAÑA DE LOS E S P A Ñ O L E S HASTA LA TOMA DE M É X I C O . 

XXV. 
Continuación del reinado de, Moctezuma I I . 

¿Qué motivó la conquista de México por los es-
pañoles? 

El resultado de algunas espediciones hechas del 
puerto de Ajaruco (Habana) en las Antillas, á la 

costa de Yucatan. El oro con que volvieron los es-
pedicionarios decidió al gobernador Diego Velaz-
que? á enviar á su pariente Grijalva, quien con cua-
tro buques y 240 soldados costeó todo el país que 
média hasta el Pánuco, llegando al islote de San 
Juan de Ulúa y volviéndose en seguida; más tarde 
el mismo Velazquez armó otra espedieiou mayor cu-
yo mando confió á Hernán Cortés, noble estremeño, 
dotado de valcfr, actividad, firmeza y astucia, y que 
llenó despues el mundo con la fama de sus'hazañas. 

¿Quiénes fueron los mas notables de sus compa-
ñeros? 

Akarado, Ordaz, Olid y Sandoval. L a uueva es-
pedicion zarpó de la Habana el 10 de Febrero de 
1519; se componía de 11 bajeles cou 58 soldados, 
109 marineros, 16 caballos, 10 cañones y 4 falcone-
tes: despues de tocar en la isla de Cozumel, costeó 
la península de Yucatan y se internó por el rio de 
Chiapa en Tabasco; derrotó á los indígenas que le 
oponian resistencia, fundó la villa de la Victoria, to-
mando posesion de aquellas tierras en nombre del 
rey de España, y trayendo consigo á la india Do-
ña Marina ó Malintzin que sirvió de intérprete y 
consejera, vino á la costa de Chalchiuhcuecau, lle-
gando á Ulúa el juéves santo 21 de Abril, Antes 
de salir de Tabasco, el padre Olmedo dió á los in-
dios algunas instrucciones acerca de la religión cris-
tiana y celebró misa solemne el domiugo de Ramos, 
haciendo otro tanto el primer dia de Pascua en la 
playa donde hoy está Veracruz. 

¿Qué hizo allí Cortés? 
Dijo á los gobernadores de la costa, Teukllile y 

Cuitlapitoc que traia uua embajada del rey de Es-
paña para el de México, á quien dieron aquellos in-
mediatamente aviso de la llegada de los estranjeros, 
enviándole pinturas que representaban sus buques, 



caballos y artillería: siete dias despues recibió el 
gefe español magníficos regalos de Moctezuma y su 
negativa á dejarse ver; en seguida hallóse abando-
nado de los indígenas de la costa que le habían es-
tado suministrando víveres; pero el señor de Cem-
poala, feudatario del rey de México á quien odiaba, 
le propuso su alianza, creyendo así conseguir la in-
dependencia de los totonaques, y este fué el primer 
apoyo con que Cortés pudo contar para sus desig-
uios; hizo que su ejército le confirmase en el mando 
que Diego Velazquez pocos dias antes de la salida 
de le espedicion quiso quitarle en la Habaua; nom-
bró algunas autoridades, y se dirigió con sus tropas 
á Cempoala, enviando los buques por la costa al 
puerto de Quiahuitztla. Despues inducir á los 
totonacos á que redujesen a prisión !á los recauda-
dores de tributos de Moctezuma (a quiénes él puso 
en libertad) y á que prestasen obediencia al rey de 
España, estableció colonia en su país y fundó la ciu-
dad de Veracruz, destruyendo, ademas, los ídolos 
que halló en Cempoala, y erigiendo altares al verda-
dero Dios. 

Por este tiempo reforzó sus tropas con 18 hom-
bres que llegaron de Cuba y Jamaica, envió al rey 
de España todo el oro que habia reunido, pidiéndo-
le ratificase el nombramiento de capitan general que 
le habia dado su pequeño ejército; y para quitar a 
este la posibilidad de abandonarle, no menos que 
con el fin de aprovecharse de los marineros, barrenó 
y echó á pique sus buques. Dejó en Yeracruz 50 
hombres al mando de Escalante, y el 10 de Agosto 
se dirigió á México con 415 infantes españoles, 1.6 
caballos y algunas tropas totonacas, pasando suce-
sivamente por Xalapan, Tejotla, Jocotla é Iztac-
majtitlan, hasta los límites de la república de Tlax-
cala, regida por cuatro señores y un senado, á quien 

pidió permiso para atravesar el territorio. Divididas 
las opiniones en aquel cuerpo, diósele el permiso, 
haciendo que al mismo tiempo el general Xicoten-
catl con sus tropas procurase destruir á los estran-
jeros, de lo que resultaron recias batallas, en que 
tras graves aprietos, salieron estos vencedores. La 
república pidió á poco la paz y prestó obediencia 
al rey católico, y al entrar solemnemente en Tlax-
cala el 26 de Setiembre de 1519, Cortés, que ya traia 
consigo tropas totonacas y de Jocotla, pudo contar 
para sus empresas futuras con el ejército tlaxcalte-
ca, con el de los hnejotzinques que se sometieron es-
pontáneamente á la corona de Castilla, y con el del 
príncipe Ijtlijoehitl que estaba acampado en Otom-
pan y le ofreció sus servicios. 

Varias doncellas nobles de Tlaxcala recibieron el 
bautismo y fueron dadas en casamiento á los capita-
nes del ejército de Cortés, quien logró desde luego 
suspender los sacrificios humanos, y habiendo adqui-
rido noticias mas exactas y detalladas de México, 
resolvió proseguir su espedicion, estimulado por los 
riquísimos y repetidos regalos de Moctezuma. Este 
rey le instaba por medio de sus embajadores para 
que se volviese a su país, no poco inquieto de la 
alianza qne habían ya formado ios españoles con los 
tlaxcaltecas y otros pueblos enemigos del imperio. 
Cortés salió de Tlaxcala con solo 6000 hombres, 
habiendo licenciado las demás fuerzas auxiliares, y 
entró en Cholula, donde, al saber por denuncia que 
una señora hizo á D* Marina, que se t ra taba de 
acabar con los españoles á traición con el auxilio de 
un ejército mexicano acampado en las inmediacio-
nes, lo cual confirmaron algunos nobles, hizo gran 
carnicería en la ciudad, acuchillando á cuantos ha-
bitantes hubieron á las manos sus soldados, y puso 
fuego á los edificios, quedando Cholula despoblada, 



saqueada y arruinada. En seguida promulgó indul-
to general, recibió las protestas de sumisión y obe-
diencia de aquella nación y del Estado de Tepeya-
cac (Tépeaca), y enarboló el estandarte de la crnz 
en el templo mayor de Cholula 

;Qué sucedía entretanto por Yeracruz. 
ümuhvovoca, señor de Nauhtlau, recibió orden 

de Moctezuma para reducir á los totonacos hizo 
correrías por sus pueblos, y habiendo acudido en 
auxilio de estos Escalante con las fuerzas de \ era-
cruz, derrotó á aquel, aunque perdiendo la vida de 
resultas de las heridas que recibió. 

¿Qué hizo Cortés al recibir noticia de tales su-
cesos? . , . . . . . 

Los ocultó á sus tropas y continuo su viaje hacia 
México con los españoles, 6000 tlaxcaltecas y algu-
nas fuerzas de Huejotzinco y Cholula, tomando el 
camino que habia entre los volcanes y que los mexi-
canos procuraron obstruir. Desde la cima de Ithual-
co descubrió su vista el Valle de México, y despues 
de admitir los homenajes y obediencia de Amaque-
mecan y Tlalmanalco, cuyos vecinos se le aliaron, 
llegó á Ajotzinco, en la orilla meridional del lago 
de Chalco. Habia recibido, conforme avanzaba, nue-
vos embajadores y regalos de Moctezuma, quien le 
rogaba nuevamente que regresase. Dicho monarca 
estaba aterrorizado con sus visiones y las respuestas 
de sus oráculos, y al fin siguió el parecer del rey de 
Texcuco, reducido á acoger á los estranjeros amis-
tosamente y t ra tar con ellos, sin rebajar su propia 
dignidad, contra la opinion de su hermano Cuitla-
huatzin, señor de Iztapalapan, quien le aconsejaba 
que les impidiese á todo trance la entrada en Mé-
xico. En Ajotzinco recibió Cortés la visita de Ca-
camatzin, rey de Texcuco, acompañado de muchos 
nobles de su corte y de México; pasó de allí á Cui-

tlahuac, cuyo señor se confederó con él; de Cuitla-
huac se dirigió á Iztapalapan, y en el camino se 
le presentaron y uuieron Ijtlijochitl y Coanacotzin, 
hermanos del rey de Texcuco, en cuya corte entró 
Cortés con ellos, siendo magníficamente alojadas sus 
fuerzas. Al llegar á Iztapalapan fué recibido por 
Cuitlahuatzin y su hermano Matlatzincatzin, señor 
de Coyohuacan, y al dia siguiente marcharon los es-
pañoles por el camino que unia la península de Iz-
tapalapan con la isla de México, cuyo camino era 
empedrado, de siete millas de largo, y cortado por 
siete canales para el paso de los barcos ó canoas, 
habiendo sobre los canales puentes de madera. Des-
pues de pasar por Megicatlzinco y de ver las ciuda-
des de Colhuacan, Huitzilopochco, Coyohuacan y 
Mixcoac, fundadas en la orilla del lago, hizo alto el 
ejército en un lugar llamado Joloc para recibir los 
parabienes de la nobleza mexicana que salió á su 
encuentro. Mas adelante recibió á Cortés el mismo 
Moctezuma, llevado en una litera cubierta de plan-
chas de oro; se bajó de ella el rey, arengó á Cortés, 
cambió con él algunas dádivas, encargó á Cuitla-
huatzin que lo condujese á su alojamiento, y se vol-
vió con el rey de Texcuco. 

Los españoles, sorprendidos de la grandeza y mag-
nificencia de la ciudad y del número inmenso de sus 
habitantes, siguieron el camino recto que sobre las 
aguas servia de contiunacion al de Iztapalapan, has-
ta la puerta meridional del templo mayor, y fueron 
alojados en el palacio que perteneció al rey Ajaya-
catl: allí los esperaba Moctezuma, quien tomó de 
la mano á Cortés y lo introdujo, diciéndole que se 
hallaba en su propia casa, hecho lo cual, se retiró 
el rey á su palacio. Cortés mandó hacer inmediata-
mente una salva de artillería para amedrentar con 
su estrépito á los mexicanos; luego alojó su tropa 



en el palacio, cuya amplitud era tal que cupieron en 
él cómodamente mas de 1000 personas; dwtribuyó 
en seguida sus guardias, abocó sus cañones frente a 
las puertas y se fortificó cual si temiese ser atacado. 
Los nobles mexicanos sirvieron á Cortés y sus ca-
pitanes un magnífico banquete, y al mismo tiempo 
fueron distribuidos abundantes víveres al ejército. 

¿Qué día fué el de la entrada pacífica de los es-
pañoles en México? 

El 8 de Noviembre de 1519, siete meses despues 
de su llegada al país de Auáhuac. 

XXVI. 
Fin del reinado ele Moctezuma II. 

¿Qué siguió á la entrada de los españoles en Mé-
xico? 

Moctezuma fué á visitar á Cortés á sus cuarteles, 
y el gefe español, acompañado de sus principales 
capitanes, pagó la visita al rey en su propio palacio, 
ajustándose al ceremonial de la corte. En estas y 
otras entrevistas el rey de México ofreció someter 
sns dominios al de España, y Cortés manifestó con-
formarse con una simple confederación;recibió nue-
vos y valiosísimos regalos, y autorización para visi-
tar y examinar los cuarteles y depósitos de armas, 
no menos que para erigir en su alojamiento, una ca-
pilla donde se comenzó á celebrar la misa, consi-
guiendo mas tarde consagra* al culto del verdadero 
Dios el templo mismo de Huitzilopochtli, cuyos ído-
los destruyó. En las espresadas entrevistas procuró 
también, aunque en vano, atraer á Moctezuma á que 
abrazase el cristianismo. 

¿Qué me decis respecto de la ciudad de México 
en aquella época? 

Pasábase del continente á la isla donde estaba 

por tres grandes calzadas de tierra y piedra, cons-
truidas á propósito sobre el lago: la de Iztapalapan, 
de siete millas de largo, al Mediodía; la de Tlaco-
pan, de cerca de dos millas, al Poniente, y la de 
Tepeyacac, de tres millas, al Norte; eran tan an-
chas que podían ir por ellas de frente diez hom-
bres á caballo; habia otra algo mas estrecha para el 
acueducto de Chapultepec. El circuito de la ciu-
dad, sin comprender los arrabales, era de más de 
nueve millas, pasando de 60.000 el uúmero de las 

> casas. Habia alrededor muchos diques y esclusas 
para contener las aguas en caso necesario, y en el 
interior tantos canales, que se podia transitar en 
barco por todos los barrios: sus callas principales 
erau anchas y derechas; de las otras habia alguuas 
que no eran sino canales; muchas empedradas y sin 
agna, y no pocas que tenían una acequia entre dos 
terraplenes. En todas las casas, escepto las de los 
pobres, había azoteas con sus parapetos, y en algu-
nas, almenas y torres, aunque mas pequeñas que las 
de los templos; de modo que estos, las calles y las 
casas eran otros tantos medios de defensa para los 
habitantes. 

¿Cuáles fueron los otros actos de Cortés recien 
llegado á México? 

A los seis días de su entrada, atemorizado al ver-
se con solo un puñado de hombres en medio de tan-
ta gente que debia serle hostil, pensó que solo un 
rasgo de audacia podia salvar su empresa, y pasan-
do con algunos de los suyos al palacio de Moctezu-
ma, lo redujo á prisión y lo llevó á sus propios cuar-
teles, alegando que á las órdenes dadas por el rey á 
Quauhpopoca se debia la muerte de Escalante y 
otros españoles en el país de los totonacos. El aco-
bardado monarca, tratando de justificarse, despachó 
agentes que le trajesen al señor de Nauhtlan, qtien 
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llegó á poco con su hijo y algunos nobles; todos ellos j 
confesaron haber obrado en virtud de las órdenes 
reales; Cortés los hizo quemar vivos frente al pala-
cio, y con sus propias manos puso á Moctezuma gri 
líos que le mandó quitar terminada aquella bárbara 
ejecución. 

¿Qué graves sucesos hubo entonces en el reino de , 
Acolhuacan? 

Indignado el rey Cacauiatzin al ver el apocamien-
to de su tio Moctezuma y la audacia de los estran-
jeros, determinó hacerles la guerra y rompió abier-
tamente con Cortés, que trataba de aplacarlo por 
medio de embajadas; pero este gefe, que era muy 
astuto, fiugió creer que el rey de Texcnco obraba 
así por instigaciones del de México, y Moctezuma, 
para satisfacerlo, hizo que unos oficiales mexicanos 
empleados en aquella corte, prendiesen y trajesen á 
México á Cacamatzin, como lo ejecutaron, entre-
gándolo aquel monarca a Cortés, y haciendo subir 
al trono de Acolhuacan á Cuicuilzcatzin, hermano 
del preso. Tuvo así Cortés en su poder á los dos so-
beranos principales de Anahuac, y no tardó en apo-
derarse también del rey de Tlacopan, de los señores 
de Iztapalapan y Coyohuacan, hermanos de Mocte-
zuma, de dos hijos de éste, del señor de Tlatelolco, 
de uno de los sumos sacerdotes de México y de mu-
chos otros personajes de la mas alta gerarquía. 

¿Qué hizo Cortés para obtener la sumisión de | 
Moctezuma y de la nobleza mexicana á la corona 
de Castilla? 

Dijo al primero ser ya tiempo de que él y sus sub-
ditos reconociesen ai rey de España por legítimo 
soberano, como descendiente del dios Quelzacoatl, 
que, según la tradición mexicana, debia volver á es-
tas regiones y reinar en ellas. Moctezuma, que para 
nada le contradecía, convocó á la nobleza, y renai-

da ésta en la misma prisión del rey, prestaron obe-
diencia uno y otra, redactándose instrumento públi-
co del acto, declarando Cortés que Moctezuma, á 
nombre del mouarca español, seguiría mandando á 
sus súbditos, y recibiendo el mismo gefe en calidad 
de homenaje, el tesoro del rey Ajayacatl que se con-
servaba en el palacio donde tenían su cuartel los es-
pañoles. 

¿Cuáles fueron los sucesos siguientes? 
Irritada la nobleza, manifestó al rey ¿aliarse dis-

puesta á acabar con los estranjeros, y lo obligó á 
iutimarles que saliesen del reino. Cortés fiugió ha-
llarse dispuesto a hacerlo, pero sin posibilidad de 
eilo por carecer de naves: entonces Moctezuma le 
proporcionó gente que cortase la madera y le ayu-
dase á construirlas, y pocos dias despues dióle aviso 
de la llegada á Yeracruz de 18 barcos, no siendo 
otros que la armada que Yelazquez, gobernador de 
Cuba, enviaba contra Cortés al mando de Panfilo 
de Narvaez. Quiso el primero atraer al segundo a 
su partido; mas no consiguiéndolo, despues de tocar 
varios resortes para ello, se puso en marcha; llegó 
á Cempoala con pocas fuerzas, sorprendió y derro-
tó las contrarias, hízose reconocer por todos capitan 
general y supremo magistrado, y cargó de cadeuas a 
jS'arvaez y a Salvatierra que lo acompañaba. Esta 
campaña, que constituye uua de las mayores haza-
ñas del conquistador, h izóle hallarse dueño de 18 
buques, y de un ejército español que en su totalidad 
ascendía á cerca de 2000 hombres con 100 caballos, 
regular artillería, y ias correspondientes provisiones 
de guerra. En la espedicion de que hablamos se dis-
tinguió mucho Sandoval. 

¿Qué sucedió en México durante la ausencia de 
Cortés? 

Quedó en la ciudad al frente de 140 españole» y 



de los aliados Pedro de Alvarado, y durante las 
fiestas de Huitzilopochtli que los nobles celebraban 
con danzas en el patio del cuartel de los españoles, 
aquel capitan cargó sobre ellos con su gente cau-
sando gran mortandad, Begun algunos historiadores, 
por apoderarse de las ricas alhajas que llevaban, y 
según otros, por haber descubierto una conspiración 
que urdian. Irr i tado el pueblo con tal rasgo de bar-
barie atacó el cuartel, destruyendo parte del muro; 
mas fué rechazado por el fuego de la artillería y los 
mosquetes; dió al segundo dia nuevo asalto, mato 
á algunos españoles, les quemó los cuatro bergan-
tines que tenían en el lago, abrió nn foso alrededor 
del cuartel é intentó sitiar por hambre al enemigo. 
Cortés, con la noticia de lo acaecido, apresuró su 
vuelta COD fuerzas considerables, llegó a México, re-
prendió á Alvarado, mostróse irritado coutra Moc-
tezuma, y ocupó algunos de los edificios del recinto 
del templo mayor, próximos á sus cuarteles. Ha-
biendo exigido del rey que le proporcionara víveres, 
éste se escusaba con la circunstancia de estar pre-
sos los principales personajes que podían hacerlos 
venir: de resultas de ello Cortés dejó en libertad á 
Cuitlahuatzin, quien no solo uo abasteció el merca-
do, sino que se puso a l frente de los mexicanos como 
general suyo para combatir contra los estranjeros. 

¿Cuáles fueron los combates habidos entonces en 
la ciudad? . 

Diarios é innumerables, siendo el mas notable el 
que precedió á la toma del templo mayor por los es-
pañoles, quienes antes y despues ejecutaron salidas 
y quemaron multitud de casas, volviendo casi siem-
pre maltrechos á sus cuarteles, por la lluvia de fle-
chas y piedras que les lanzaban de las azoteas. Ago-
tados los víveres, y reconocida la superioridad de 
los mexicanos, Cortés resolvió salir sigilosamente 

de la ciudad con sus tropas, y lo efectuó, por la cal* 
zada de Tacuba, en la llamada noche, triste, siendo 
completamente derrotado y perdiendo en el paso de 
los canales y fosos todos los tesoros que habia reu-
nido y un número considerable de españoles y alia-
dos; de los prisioneros que llevaba consigo, perecie-
ron allí el desventurado rey Cacamatzin y un herma-
no y tres hijos de Moctezuma. 

¿Cuál fué el fin de este monarca? 
Durante los combates habidos en la ciudad, salió 

diversas veces á arengar al pueblo desde las azoteas 
del cuartel de los españoles, escitándolo á deponer 
las armas: la última vez que tal hizo, lanzáronle al-
gunos de sus vasallos piedras y flechas, y á conse-
cuencia de las heridas, según se cree, falleció en el 
cuartel de los españoles el 30 de Junio de 1520, á 
los 54 años de edad y 18 de reinado, y cuando lle-
vaba siete meses de estar preso. Dejó varios hijos 
que se convirtieron al cristianismo y fueron troncos 
de ilustres casas. Cortés envió el cadáver á los me-
xicanos, quienes le hicieron solemnes exequias en 
Copalco. 

¿Qué otros personajes mexicanos perecieron por 
aquel tiempo? 

Algunos historiadores dicen que Cortés mandó ar-
rojar á nn sitio llamado Tehuayoc los cadáveres de 
ltzqvMuhtzin, señor de Tlaltelolco, y de otros seño-
res prisioneros á quienes hizo dar muerte el mismo 
gefe. 

¿Adonde fueron los españoles despues de su sali-
da de México? 

De Popotla se pusieron en marcha para Tlacopan, 
se fortificaron en el sitio donde hoy está el santua-
rio de Nuestra Señora de los Remedios, y se enca-
minaron despues hácia Tlaxcala por Quautitlan, Ci-
tlaltepec, Joloc y Zacamolco, perseguidos sin cesar 



por sns contrarios. Estos les salieron y dieron bata-
lla con un ejército numerosísimo cerca de Otompan 
(Otumba) ; los españoles estaban envueltos y casi 
derrotados, cuando Cortés con su escolta penetró 
hasta donde se hallaba el general enemigo, dióle 
muerte, quitóle el estandarte é hizo suya la victoria, 
que fué quizá la mas famosa que obtuvo. El ejérci-
to, reducido á 440 españoles y los aliados, entró en 
los dominios de Tlaxcala el 8 de Julio de 1520. 

XXVH. 
Cuitlahuatzin, décimo rey de México. 

¿A quién eligieron rey los mexicanos despues de 
la muerte de Moctezuma I I ? 

A su hermano Cuitlahuatzin, señor de Iztapala-
pan y á la sazón general del ejército. 

¿Qué se sabe de su carácter? 
Que era hombre sabio, generoso y de gran valor 

y pericia militar. Mandó reparar los edificios arrui-
nados, aumentó y mejoró las fortificaciones, envió 
socorros á las provincias escitándolas á la defensa 
común contra los estranjeros y prometió absolver de 
todo tributo á cuantos tomasen parte en ella. Des-
pachó embajadores á Tlaxcala queriendo.atraer á es-
ta república en favor de sus intereses; mas no logró 
su objeto, y lejos de ello, los tlaxcaltecas prestaron 
de nuevo obediencia á la corona de Castilla, bauti-
zándose, ademas, sus cuatro gefes, llamados Magix-
catzin, Xicotencatl, Tlehuejolotzin y Cillalpopoca. 

¿Qué hacían entretanto los españoles? 
Repuesto Cortés de una enfermedad que tuvo, 

mandó construir nuevos bergantines, levantó con sus 
discursos el ánimo decaído de sus compañeros, mar-
chó contra los tepeyaqueses que se le habian rebela-
do, los venció, fundó la ciudad de Segura de la Fron-

tera, auxilió á los habitantes de Quauhquecholan 
contra los mexicano?, derrotando el ejército de estos 
que mandaba su mismo rey Cuitlahuatzin; tomó á 
ItzocaD (Izúcar) , Jalatzinco,Tecamachalco y Toeh 
tepec, y se le sometieron voluntariamente otros mu-
chos Estados. Una parte de sus tropas quiso volver-
se á Cuba, y el gefe tuvo que permitirlo; mas vió á 
poco engrosado su ejército con buen número de sol-
dados, que con caballos, armas y municiones llegaron 
despachados por Yelazquez en auxilio de Narvaez, 
y tomaron gustosos el partido de Cortés. 

¿Qué peste hubo por aquellos dias en Anáhuac? 
La de las viruelas que, traídas á Cempoala por un 

negro esclavo de Narvaez, cundieron por todas estas 
regiones causando horrible mortandad. Contáronse 
eutre las víctimas el rey de México Cuitlahuatzin, 
uno de los cuatro gefes de Tlaxcala llamado Magix-
catzin y los señores de Cholula y Ocotelolco. 

¿Cuánto tiempo reinó Cuitlahuatzin? 
Unos tres ó cuatro meses. 
¿Qué aconteció poco despues en el reino de Acol-

huacan? 
El príncipe Cuicuitzcatzin, á quien Moctezuma y 

Cortés habian pnesto en el trono en lugar de su her-
mano Cacamatzin, vino preso con los españoles has-
ta Tlaxcala, se huyó de allí á TéxCuco, doude rei-
naba Coanacatzin su hermano, y este, de orden del 
rey de México, le hizo dar muerte, reputándolo es-
pía de los conquistadores. 

XXVII I . 
Quaulitemotzin. undécimo y último rey de México. 

¿Quién ascendió al trono mexicano, vacante por 
muerte de Cuitlahuatzin? 

Su sobriuo Quuuhtemotzin, jóven de 25 años, de 
ánimo iutrépido, célebre por la defensa que hizo de 



la ciudad de México y por el martirio y la muerte 
que le hicieron Sufrir los conquistadores. Casóse con 
su prima Ter.uichpotzin, hija de Moctezuma y viuda 
de su tío y antecesor Cuitlahuatzin. 

¿Cuándo emprendió Cortés su segunda espedicion 
sobre México? 

El 28 de Diciembre de 1520 salió de Tlaxcala 
con sus aliados, y el último dia del año llegó á Tex-
cuco, cuyo rey Ooanacótzin, despues de recibirlo, 
se ausentó furtivamente, refugiándose en México. 
Aliáronse los señores de Huejotla, Coatlichan y 
Ateneo con el gefe español, quien mandó traer de 
Tlaxcala á Ijtlijochitl, lo presentó á la nobleza tex-
cucana, é hizo que esta lo aclamase rey, aunqne en 
realidad no fué sino ministro de la voluntad de los 
españoles á quienes prestó sus servicios antes y des-
pues de la toma de México De Texcuco fué con 
nna. parte de sus tropas á destruir á Iztapalapan, 
cuyos habitantes rompieron los diques del lago, inun-
dando la ciudad y estando á punto de hacer perecer 
á sus contrarios. Pocos dias despnes se confedera-
ron con los españoles las ciudades de Mizquic, Otorn-
pan y otras de aquellos contornos, así como el Es-
tado de Chalco, en cuyo territorio ganó Sandoval 
una batalla á los mexicanos. Este mismo gefe fué á 
castigar á los zoltepeques por haber dado muerte 
algunos meses antes á cuarenta y cinco soldados es 
pañoles, y t ra jo al lago de Texcuco los materiales 
reunidos en Tlaxcala para 1a. construcción de los ber-
gantines, á que desde luego se procedió. 

¿Qué operaciones emprendió Cortés en la prima-
vera siguiente? 

Salió de Texcuco con parte de sus fuerzas, y por 
Jalcocan, Quauhtitlan, Tenayocan y Azcapozalco, 
llegó, despues de diversos combates, á la corte de 
Tlacopan, donde le esperaban otros, habiendo pene* 

trado sus huestes hasta los fosos donde tanta pérdi-
da sufrieron la noche triste. La espedicion tuvo mal 
éxito y se volvió á la corte de Acolhuacau. Entre 
tanto, Sandoval cou otras fuerzas pasó por Iluaj-
tepec y tomó á Jaeapichtla, situada en un punto casi 
inaccesible; y los chalqueses, auxiliados de los huet-
jotzinques, derrotaron un ejército mexicano que ha-
bía invadido su territorio. Queriendo Cortés llevar 
á cabo su empresa por medios pacíficos, envió á 
Qnauhtemotzin dos prisioneros nobles, pidiéndole 
que reconociese al rey de Españaj como lo habían 
hecho Moctezuma y la nobleza de México. La res-
puesta fué aprestar nuevas y mas numerosas tropas 
contra Chalco. En cambio, llegaron mensajeros de 
Tuzapan, Mecatlzinco y Nauhtlan, ciudades de la 
coi-la del Seno mexicano, d prestar obediencia eu 
nombre de sus señores. El 5 de Abril salió Cortés 
nuevamente de Texcuco, pasó por Tlalmanalco y 
Chimalhuacan, tomó en el camino unas posiciones 
formidables que defendían los indígenas, conquistó á 
Cuerna vaca, y entró á viva fuerza en Xochimilco, de 
donde tuvo que salir pocos dias despues, no obstan-
te haber derrotado un ejército enviado por Quauh-
temotzin en auxilio de la ciudad. Adelantóse hasta 
Coyohuacan, tomó un fuerte, reconoció los caminos 
y las orillas del lago, fué á Tlacopan, y volvió por 
Tenayucan, Quauhtitlan, Citlaltepec y Acolucan á 
Texcuco, despues de haber observado cuantos por-
menores necesitaba para el éxito de su empresa. 

¿Cómo estuvo ésta á punto de malograrse? 
Por la conjuración de uuos soldados españoles 

partidarios del gobernador de Cuba, quienes convi-
nieron eu quitar la vida á Cortés y sus principales 
tenientes. TJno de los cómplices reveló el plan, y fué 
ahorcado el cabecilla principal, que se apellidaba 
Villafaña. 



¿Cuáles fueron los últimos preparativos del asedio 
de México? 

El 28 de Abril, después de celebrarse misa en que 
comulgaron los españoles, fueron bendecidos y bota-
dos al agua los bergantines, y pasada revista al ejér-
cito, se halló quehabia mas de 900 infantes españoles, 
86 caballos, 3 grandes cañones de hierro, 15 meno-
res de cobre y parque suficiente. Envió Cortés men-
sajeros á Tlaxcala, Cholula, JHuejotzinco y demás 
Estados amigos para que le despachasen cuantas 
tropas tuviesen listas, y llegó á reunir así mas de 
200,000 hombres. El 20 de Mayo mandó á Alvara-
do que acampase en Tlacopan, á Olid que se situase 
en Coyohuacan, y á Sandoval que cuidase de las in-
mediaciones de Iztapalapa n, cada cual con su cuer-
po de ejército respectivo, y él se reservó el mando 
de los bergantines. 

¿Qué incidente hubo al marchar las fuerzas de 
Al varado á su puesto? 

El gefe de las tropas de Tlaxcala, Xicotencatl, 
resentido de agravios inferidos por un español á un 
pariente suyo, se desertó y fué aprehendido.y ahor-
cado de órden de Cortés. 

¿Cuándo y cómo tuvo principio el asedio? 
El 30 de Mayo, dia de la festividad del Córpus. 

Al varad o y Olid se situaron en Tlacopan y Coyohua-
can, despues de romper el acueducto de Chapulte-
pec. Sandoval con su ejército y Cortés con sus ber-
gantines, atacaron á Iztapalapan, haciéndose dueño 
el caudillo español de un baluarte situado en la 
confluencia de los caminos de Coyohuacan é Iztapa-
lapan; dicho punto se llamaba Joloc, y eu él esta-
bleció Cortés su cuartel general, siendo allí atacado 
varias veces por sus contrarios y sosteniendo in-
numerables combates los diversos cuerpos de su 
ejército. 

¿Qué nuevos refuerzos recibieron los españoles? 
El ejército de 50,000 hombres de Texcuco al mán-

do de Ijtlijochitl, y cosa de 20,000 de los xoquimil-
ques y otomites de los montes que se confederaron 
con aquellos. 

¿Qué se hizo para completar el asedio? 
Enviar seis de los bergantines á la parte del lago 

que estaba entre Tlacopan y Tepeyacac á fin de in-
terceptar los víveres á la ciudad. 

¿En qué consistieron principalmente las operacio-
nes militares? 

Los sitiadores hacian avanzar su infantería por 
las calzadas, y sus bergantines y canoas por los ca-
nales y acequias hasta el centro de la ciudad, por 
diversos rumbos; pero acosados por la superioridad 
numérica de los defensores, situados en todos los 
templos y alturas, se volvían despues de poner fuego 
á algunas casas y saquearlas, y tenían que abrirse 
paso á viva fuerza entre los mexicanos que ya les 
habían ocupado la retaguardia, para regresar á sn 
campamento, hasta el cual eran perseguidos. En la 
serie de estos combates, y veinte dias despues de 
empezados, obtuvo Quauhtemotzin una señalada vic-
toria, pues habiéndose internado los españoles con 
casi todas sus fuerzas queriendo dar un golpe deci-
sivo, se puede decir que por poco lo llevan, siendo 
perseguidos con encarnizamiento, y quedando herido 
de una pierna Cortés, que habría perdido allí y en 
Xochimilco la vida, si no hubieran tenido sus con-
trarios la pretensión de cogerlo vivo para sacrifi-
carlo á sus dioses, como lo hicieron con algunos 
otros españoles cuyas cabezas arrojaron á los sitia-
dores. 

Despues de algunos combates habidos en el lago 
entre los bergantines é innumerables barcas, ofreció 
de nuevo la paz el caudillo español á Qaauhtemot-



zin por medio de prisioneros. El rey consultó á la 
nobleza y los sacerdotes, y, oido su parecer, respon-
dió hallarse decidido á seguir luchando. Por estos 
dias tuvo que enviar Cortés espediciones á batir á 
los malinaqueses y matlatzinques que molestaban á 
las poblaciones aliadas, y que le produjeron aumento 
de confederados. "Ya no tenían los españoles—dice 
un historiador—enemigos que temer por la parte de 
tierra firme.... Los mexicanos, por el contrario, 
se hallaban abandonados de sus confederados y sub-
ditos, rodeados de enemigos y afligidos por el ham-
bre. Tenia contra sí aquella desventurada corte á 
los españoles, el reino de Acolhuacan; las repúbli-
cas de Tlaxcala, de Huejotzinco y de Cholula; casi 
todas las ciudades del Valle de México, las nume-
rosas naciones de los totoaacos, mixtéeos, otomites, 
tlahniques, cohuixques, matlatzinques y otras; de 
modo que, aparte del enemigo estranjero, mas de la 
mitad del imperio conspiraba contra su ruina, y la 
otra mitad la miraba con indiferencia." 

X X I X . 

Toma de México, y fin del reinado de Quauktemotzin. 

¿Qué nueva determinación tomó Cortés? 
Viendo que llevaba ya cuarenta y cinco dias de 

asedio sin adelantar gran cosa, resolvió no dar un 
solo paso sin destruir los edificios y rellenar los fosos, 
como lo hizo, quedando desde el 24 de Julio dueño 
de tres cuartas partes de la ciudad, y reducidos los 
sitiados á Tlatelolco. En los primeros dias de Agosto 
estrechó aun mas el sitio, ocupando nnevos fosos y 
trincheras, é incendiando templos y casas. Propuso 
otra vez la paz á Quauhtemotzin, pero este rey se 
negó á conferenciar con el enemigo, y la jornada 
del 12 fué acaso la mas sangrienta y desastrosa para 

los mexicanos, que no tenían ya fuerzas para defen-
derse ni espacio donde combatir; las calles de la ciu-
dad estaban cubiertas de cadáveres y el agua de los 
fosos y canales teñida de sangre, sin que se viese 
mas que ruinas, ni se oyese otra cosa que lamentos 
y gritos de desesperación. 

¿Cuáles fueron las últimas operaciones? 
La fetidez de los cadáveres insepultos obligó á 

los sitiadores á retirarse de la ciudad; pero al dia 
siguiente volvierou y dieron el último asalto á la 
parte de Tlatelolco que aun conservaban los mexi 
canos. Vinieron á preseutarse á Cortés numerosos 
tropeles de mujeres y niños que trataban de salvar 
sus vidas, y que, por estar hambrientos y débiles, se 
ahogaban en parte al atravesar los fosos. Nobles y 
guerreros se batieron heroicamente hasta la tarde, 

. en las calzadas y azoteas de las casas, y estrechados 
á lo último, se arrojaron al agua, retirándose la gen-
te principal en barcas, cuya salida impidió Sando-
val. con los bergantines. Algunas se escaparon, sin 
embargo, y entre ellas la que llevaba á la familia 
real. El español Holguiu, despachado por Cortés, 
la alcanzó y abordó, hallando allí á Quauthemot-
zin, á la reina Tecuichpotzin su esposa, al rey de 
Acolhuacan Coanacotzin, al de Tlacopan Tetlepan-
quetzaltzin y á otros personajes. 

¿Cómo se condujo el rey de México en esta sazón? 
Adelantándose á los españoles, dijo á Holguin: 

" Soy vuestro prisionero, y no os pido sino que tra-
téis á la reina mi esposa y á sus damas con el respe-
to debido á su sexo y condicion." Al llegar adonde 
estaba Cortés le dijo: " He hecho en mi defensa y 
la de mis súbditos cuanto exigían de mí el honor de 
mi corona y el amor de mis pueblos; pero los dioses 
han sido contrarios á mi resolución, y ahora me veo 
sin corona y sin libertad. Soy vuestro prisionero; 



disponed como gustéis de mi persona." Y poniendo 
la mano en un puñal que llevaba Cortés al cinto, 
añadió: "Quitadme la vida, ya que no he sabido 
perderla en defensa de mi reino." 

¿Qué resultó de aquella entrevista? 
E! rey pidió á Cortés no se hiciese mas daño á 

sus súbditos, y éste le rogó diese sus órdenes para 
que todos se rindieran, todo lo cual tuvo efecto. El 
conquistador dispuso que los mexicanos saliesen de 
la ciudad sin armas ni carga, y durante tres dias con 
sus noches se vierou llenas las calles de gente maci-
lenta que se volvia á sus pueblos: la fetidez de los 
cadáveres de que estaban llenos los canales, calles 
y casas, era espantosa, y el piso se halló en muchas 
partes escavado por I03 infelices que buscaban raices 
para alimentarse con ellas. 

¿Qué dia tuvo lugar la toma de México? 
El 13 de Agosto de 1521, ciento noventa y seis 

años despues de fundada por los aztecas, y á los cieu-
to sesenta y nueve de erigida en mouarquía. 

" E l sitio de México—dice Clavijero—compara-
ble al de Jerusalem en desgracias y estragos, duró 
setenta y cinco dias, en cuyo tiempo murieron algu-
nos millares de los 200,000 aliados que se hallaban 
presentes, y de 900 españoles mas de 100. Se ig-
nora el número de mexicanos muertos, pero, según 
los datos de Cortés, Bernal Diaz y otros historiado-
res, pasaron de 100,000, sin contar los que murieron 
de hambre, ó de enfermedad ocasionada por el mal 
agua que bebiau, ó de la infección del aire, que, se-
gún el mismo Cortés, fueron mas de 50,000. El rey 
de México, á pesar de las magníficas promesas del 
general español, fué despues de algunos dias. puesto 
ignominiosamente en la tortura, que soportó con in-
victa constancia, para obligarlo á declarar dónde es-
taban ocultas las inmensas riquezas de la corte y 

de los templos, y de allí á tres años murió ahorcado 
por ciertas sospechas, juntameute con los reyes de 
Texcuco y Tlacopan." 

¿Qué efecto produjo en el Auáhuac la noticia de 
la toma de México? 

Tan luego como se difundió, comenzaron á some-
terse á Cortés las diversas provincias del imperio que 
aun no le habian prestado obediencia, aunque no fal-
taron algunas que por espacio de dos años hicieron 
guerra á los españoles. 
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XXX. 
Nueva España, su gobierno y división política. 

¿Qué nombre se dio al pais de México despues de 
la conquista española? 

El de Nueva España, á petición de Hernán Cor-
tés, y fué conocido con tal nombre hasta que se con-
sumó su independencia. 

¿Cuál fué su gobierno bajo la dominación de Es-
paña? 

Constituyó bajo Hernán Cortés uua capitanía ge-
neral; en seguida fué sucesivamente gobernado el 
pais por dos reales audiencias, y del año de 1535 en 
adelante por sesenta y tres vireyes que envió la co-
rona de Castilla, cubriendo algunos interregnos la 
real audiencia. 

¿Qué monarcas ocuparon el trono de Castilla du-
rante su dominación en México? 

Los siguientes: Cárlos V de Austria y I de Es-
paña; Felipe I I ; Felipe I I I ; Felipe I V : Cárlos I I ; 



Felipe V; Luis I ; Fernaudo V I ; Carlos I I I ; Car-
los IV y Fernaudo VII . 

¿Qué leyes rigieron en la Nueva España? 
Las de la metrópoli, modificadas por las muchas 

que fueron espedidas para América, y que forman 
la llamada Recopilación de Indias. 

¿Cómo llegó á estar dividido el vireinato despues 
del descubrimiento y reducción de los diversos paises 
que se le fueron agregando? 

En doce intendencias, á saber: la de San Luis 
Potosí, que comprendía- las provincias de Coahuila, 
Nuevo León, Tejas y Tamaulipas ó Nuevo Santan-
der; la de Sonora, que comprendía a Sinaloa; la de 
JJiorango y Nueva Vizcaya, que comprendía á Chi-
huahua y Nuevo México; la de Nueva Galicia ó 
Guadalajara, que comprendía á Colima; la de Mé-
rida ó Yucatan; la de Méxim, que comprendía a 
Querétaro; la de Oajaca; la de Veracrnz, que com-
prendía a Tafease©; la de JTichoacan ó Valladólid; 
la de Puebla, que comprendía á Tlaxcala; la de Za-
catecas, y la de Guanajuato. Las Californias depen-
dían de México en lo político, y de Sonora en lo 
militar. 

¿Cuánto tiempo duró el país en la condición de 
colonia? 

Tres siglos un mes y catorce dias, desde el 13 de-
Agosto de 1521 que fué tomada por Cortés la ciu-
dad de México, hasta el 21 de Setiembre de 1821 
que entró en ella I turbide. 

XXXL 
Epocas principales de la historia de Nueva España. 

¿Cómo podremos dividir la historia de Nueva Es-
paña para la mejor inteligencia de quien la estudie? 

En cuatro épocas ó periodos, el primero de los 

cuales abraza desde la toma de la ciudad de Méxi-
co hasta la venida del primer virey; el segundo hasta 
la terminación del dominio de la casa de Austria; el 
tercero hasta e! grito de insurrección dado en Nue-
va España en 1810, y el cuarto hasta la consuma-
ción de su independencia. 

SECCION S E G U N D A . 

PRINCIPALES SUCESOS DESDE LA TOMA DE MEXICO 

HASTA LA VENIDA DEL P R I M E R V I R E Y . 

XXXII. 
Gobierno de Cortés. 

¿Cuáles fueron los primeros actos de Cortés? 
Mandó quemar maderas resinosas para purificar 

la atmósfera; dió el gobierno de la parte de la ciu-
dad llamada Tenoxtitlau á Quauhtemotzin, y el de 
la de Tlatelolco á otro noble indígena llamado Ajate,-
litoc; hizo investigaciones inútiles para descubrir los 
reales tesoros, y á instancias de los soldados que ca-
si se le sublevarou, mandó dar tormento al último 
rey, quien lo sufrió heroicamente. 

¿Qué otras providencias dictó? 
El año siguiente, 1522, hizo que los conquistado-

res nombrasen alcaldes y regidores de la ciudad, y 
repartió á sus soldados las tierras, asignándoles cier-
to número de indígenas que las labrasen, lo cual se 
llamó repartimientos; mandó destruir todos los ído-
los y objetos del culto, lo cual hizo que se perdieran 
pinturas y otras obras de arte que habrían sido úti-
lísimas; mandó sacar azufre del Popocatepetl para 
fabricar pólvora; recibió en México el homenaje de 
sumisión del rey de Michoacan; despachó á Olid á 
la conquista de Ibueras, y á Orozco á la de Oaja-
ca, y procedió á la reedificación de la capital levan-



tando el templo mayor en el centro, y un suntuoso 
palacio para sí, y dividiendo la ciudad entre espa-
ñoles y mexicanos. De vuelta de una espedicion á 
Tabasco para impedir que fuese recibido allí Garay 
como gobernador nombrado por Cárlos Y, hizo que 
muchos de los conquistadores trajesen á sus muje-
res y familias, mandó trasportar de las Antillas ga-
nado mayor y menor, la caña de azúcar y diversos 
cereales y frutas de toda especie; fundió cañones, 
abrió los caminos para Veracruz y Tampico y des-
pachó enviados á reconocer las costas del mar del 
Sur, y á Al varado con una espedicion á Guatemala. 

¿Qué incidente sobrevino? 
Por influencias de Velazquez llegó Tapia á Ve-

racruz con despachos de gobernador; Cortés se re-
sistió á entregar el mando, el ayuntamiento de Mé-
xico sostuvo al segundo y Tapia tuvo que volverse 
á España. A consecuencia de esto buho una cons-
piración, que fracasó, para dar muerte á Cortés, quien 
fué nombrado por Cárlos V gobernador y capitau 
general, recibiendo de aquel monarca recomenda-
ciones para que los indígenas fuesen bien tratados 
y se castigase á cuantos les infiriesen daño. 

¿Cuáles fueron las demás providencias dictadas 
desde luego por la corte? 

Anuló los repartimientos, dando por libres á los 
indios y mandando que solo se les impusiese un li-
gero tributo; concedió á los conquistadores ciertas 
posesiones en los campos y ciudades; mandó que 
fuesen pagados los diezmos, dio armas á México, y 
exceptuó al reino del impuesto de alcabalas por diez 
años. Heridos en su Ínteres los conquistadores, Cor-
tés tuvo que suspender la anulación de los reparti-
mientos, siendo este el primer caso de que benéficas 
medidas dictadas en la corte quedasen sin efecto 
en la colonia. 

¿Qué otros sucesos tuvieron lugar bajo el gobier-
no de Cortés? 

En 1524 llegaron los primeros padres francisca-
nos y se instituyó el tribunal de cuentas, cuyos em-
pleados comenzaron á hacer la guerra á Cortés. Es-
te caudillo, habiéndosele rebelado Olid en Oajaca, 
fué á reducirlo, dejando de gobernadores en su au-
sencia al tesorero Alonso de Estrada, al Lic. Zuazo 
y al contador Albornoz. Salazar y Chirinos, que 
despues fueron asociados al mismo gobierno, se apo-
deraron de él esclusivacuente, aprisionando y aun 
dando muerte á algunos de sus compañeros, hicie-
ron correr la noticia de que Cortés había pereci-
do, se apropiaron sus bienes, é hicieron pesar so-
bre México la mayor y mas estúpida de las tira-
nías; á consecuencia de ella los indígenas comenza-
ron á alzarse en las provincias, se amotinó el pueblo 
de México, y Salazar y Chirinos fuerOli depuestos 
y encerrados en una jaula, quedando nuevamente de 
gobernadores Estrada y Albornoz. Sabedor Cortés 
de cuanto pasaba en México, volvió de su espedi-
cion, habiendo hecho ahorcar durante ella á Quauh-
temotzin y á otros reyes y nobles que le acompaña-
ban, so pretesto de una conspiración; y fué recibido 
con júbilo en la capital, donde se encargó nueva-
mente del mando, que ejerció hasta la llegada del 
Lic. Ponce de León, que vino á residenciarlo, de or-
den de Cárlos V. Apenas se habia publicado el 
bando de residencia, falleció el juez, sustituyendo 
sus poderes en el Lic. Márcos de Aguilar, que fué 
reconocido como gobernador, quedando á Hernán 
Cortés el carácter de capitau general. 



xxxni 
Gobierno de los jueces de residencia. 

¿Cuánto tiempo gobernó el Lie. Márcos de Aguí-
lar? 

Dos meses, al cabo de los cuales murió, sustitu-
yendo sus poderes en el tesorero Alonso Estrada, 
quien mandó pouer en libertad á Salazar y Chirinos. 
El ayuntamiento instó á Cortés á que reasumiese 
el mando; pero este caudillo solo se presto á enten-
der en lo militar y en los negocios de los indios. 

¿Qué providencias dictó á poco la corte? 
Mal informada por los enemigos de Cortés, dis-

puso que no ejerciese este gefe mando alguno, y Es-
trada lo desterró de la ciudad, si bien el primer obis-
po de este continente, Fr . Julián Garcés, llegado en 
esos dias, influyó para que inmediatamente volviese. 
Dió tambiái por libres la corte á los criminales Sa-
lazar y Chirinos, y prohibió nuevamente que se es-
clavizase ó marcase con hierro á los indígenas, de-
clarándolos tan libres como los castellanos; nombró 
la primera audiencia de México, previniendo á los 
oidores que estuviesen listos para embarcarse, y lla-
mó á Cortés, so pretesto de tomar de sí informes 
sobre los negocios de ludias. 

¿Qué hizo Cortés? 
Obedeció, haciéndose á la vela con algunos de 

sus capitanes y nobles mexicanos y llevando consi-
go grandes cautidades de oro, otras alhajas muy va-
liosas y multitud de curiosidades de la tierra. 

¿Quién fué nno de los principales enemigos y acu-
sadores de Cortés? 

Ñuño de Guzman, que, teniendo á su cargo el go-
bierno de la provincia del Pánuco, t rató de. esten-
der á mano armada sus límites y fué reprimido por 
las tropas de Estrada. 

¿Cómo fué recibido Cortés en la corte? 
Al principio con severidad, mas Inego que Cárlos 

V le oyó, se calmó, nombróle marqués del valle de 
Oajaca, desterró de México a Estrada, y de acuer-
do coir el conquistador, dictó nuevas leyes en favor 
de los indígenas. 

XXXIV. 
Gobierno de la •primera, audimeia. 

¿Qué sabemos respecto de este cuerpo? 
Impresionado Cárlos V por las relaciones de los 

enemigos de Cortés, creyó deber encomendar el go-
bierno de Nueva España á un cuerpo de magistra-
dos que, representando la persona del rey, pudiera 
tomar á aquel gefe cuenta de su conducta. Fueron, 
al efecto, nombrados oidores los licenciados Matien-
7.0, Parada, Delgadillo y Maldonado. Su jurisdicción 
debia estenderse á cuanto comprendía ya la Nue-
va España, y se dió orden de obedecerlos á todos 
los gobernadores de las provincias. Poco despues 
fué nombrado presidente de la audiencia Ñuño de 
Guzman. 

¿Cuándo llegó la audiencia y cuáles fueron sus 
actos? 

Los cuatro oidores nombrados llegaron á Vera-
cruz el 6 de Diciembre de 1528, y sin esperar a su 
presidente Ñuño de Guzman, como se les babia man-
dado, se encaminaron á México, donde fallecieron 
en los primeros trece dias Maldonado y Parada, 
quedando solos Delgadillo y Matienzo con Guzman 
que vino á poco, y comenzando á entender en la re-
sidencia de Cortés, no obstante la recusación de sus 
procuradores. Coufiscarou y vendieron en almoneda 
los bienes del marqués y, despues de algunos escán-
dalos para arrancar por la fuerza á los ayuntamien-



tos UÜ voto que no llegaron estos á dar, enviaron 
procuradores á España, pidiendo que no se dejase 
á Cortés volver á México, y haciéndolo blanco de 
nuevas calumnias. Sin embargo, el primer obispo de 
México pr . Juan de Zúmarraga y los religiosos 
franciscanos, denunciaron a Carlos V la couducta 
perversa de los oidores y defendieron a Cortés, abo-
gando al mismo tiempo con caritativo celo en favor 
de los indios. Del espíritu que animaba a aquellos 
padres dan idea estas frases de su representación á 
la corte: "El arbitrio de hacer á las naciones del 
Nuevo Mundo esclavas para su reducción á la fé y 
a la obediencia al rey es sin duda inicuo, porque 
Dios prohibe a los hombres toda abominación, bien 
que de ella hubiesen de resultar los mayores bie-
n e s . . . . Menor mal es que ningún habitador del 
Nuevo Mundo se convierta á nuestra santa religión 
y que el señorío del rey se pierda para siempre, que 
el obligar a estos pueblos a lo uno y otro con la es-
clavitud." Con la llegada de estos avisos y repre-
sentaciones, la corte comenzó a pouer coto a la 
audiencia, é hizo nuevas mercedes á Cortés, otor-
gándole franquicias y exenciones de tributo para los 
pueblos de Tlaxcala y Zempoala, y licencia para di 
versas fundaciones, y permitiéndole volverse á Nue-
va España. 

¿Cuáles fueron los otros actos ruidosos de la pri-
mera audiencia? 

Declaró odio y persecución a los eclesiásticos, y 
especialmente al arzobispo, quien escomulgó á los 
oidores por haber violado el asilo de un templo es-
trayendo de él a dos perseguidos; los religiosos fue-
ron en procesion a sacarlos de la cárcel, y Delga-
dillo los dispersó á lanzédas. La misma audiencia 
violaba los pliegos que traían el sello real, persiguió 
a todo el mundo é hizo insufrible su gobierno. Ñuño 

de Guzman, acompañado de Chirinos, salió á batir 
á los chichimecos, mandó quemar vivo al rey de 
Michoacan y dejó uu rastro de desolación por todas 
partes. y v 

¿Cómo terminó el gobierno de la primera au-
diencia? 

Con la llegada de la seguuda, á quien precedió 
Cortés, haciéndose proclamar capitau general con 
autorización de la Corte. \ 

XXXV. 
Gobierno de la segunda audiencia. 

¿Qué dió motivo al nombramiento del nuevo go-
bierno y cuales fueron sus instrucción^? 

Los informes recibidos contra Nufto de Guzman 
y sus compañeros decidieron á la corona á constituir 
la Nueva España en vireiuato; mas, habiendo difi-
cultades para la pronta venida de D. Antonio de 
Mendoza, en quien se fijó la corte para encomen-
darle el gobierno de estos paises, nombróse interi-
namente una nueva audiencia que residenciase á la 
anterior, enviando presos a España á sus miembros. 

¿Quiénes compusieron la nueva audiencia? 
Fueron nombrados presidente D. Sebastian Ra-

mírez de Fuenleal, obispo de la Española, y oidores 
los licenciados Vasco de Quiroga, Alonso Maído-
nado, Francisco Cainos y Juan de Salmerón. Est<^ 
individuos llegaron á principios del año de 1531, 
que se señaló por la sublevaciou de algunos pueblos 
de indígenas, reprimida por Cortés. 

¿Cuáles fueron los actos de la nueva audiencia? 
Residenciar á los antiguos oidores, quitarles los 

repartimientos que se habian apropiado, declarar 
libres a los indios y poner á Cortés en posesion de 
las concesiones reales. Por este tiempo se fundó 



Guadalajara, capital de la provincia de la Nueva 
Galicia, y se juró solemnemente en México á la reina 
D? Juana, á su hi jo D. Carlos y á su nieto D. Fe-
lipe; se hicierou las primeras ordeuanzas de mi-
nas, se deslindó los obispados de México y Tlax-
cala y las ciudades, villas y pueblos; se conquistó ¿ 
Qu8rétaro; Pedro de A l varado partió con una es-
cuadra á la América del Sur; fueron levantados 
hospitales, y emprendidas en la capital otras obras 
de utilidad y ornato; se envió una colonia á fundar 
la Puebla de los Angeles; se dejó a los indígenas el 
nombramiento de sus alcaldes y oficiales de policía; 
se estableció cátedra de latinidad en el colegio de 
franciscanos de Tlatelolco; se fomentó el cultivo 
de la grana; la ciudad de México tomó el aspecto 
de las europeas, y el gobierno, pacificando, organi-
zando y haciendo prosperar al país, se atrajo las 
bendiciones de todos sus habitantes, escepto algu-
nos díscolos y ambiciosos que representaron a la 
corte contra las leyes dictadas en favor de los indí-
genas. 

¿Cuándo terminaron las funciones de la segunda 
audiencia? 

En 1585, cou la llegada del primer virey, á quien 
dió instrucciones el presidente Fuenleal, embarcán-
dose en seguida con gran sentimiento del pueblo. 

SECCION T E R C E R A . 
V I R E Y ES DE LA CASA DE AUSTRIA. 

XXXVI. 
D. Amonio de Mendoza. 

¿Quién fué el primer virey de México? 
D. Antonio de Mendoza, conde de Tendille y co-

mendador de Socuellanos, llegado en 1535 y nom-
brado desde cinco años antes para tal cargo. 

¿Qué acaeció de notable bajo su gobierno? 
Mendoza, desde el principio de él, y con arreglo 

á las órdenes de la corte, puso á raya á los enco-
menderos é impidió las vejaciones de que eran víc-
timas los naturales; fué nombrado obispo de Mi-
choacan, é hizo florecer aquella proviucia, el antiguo 
oidor D. Vasco de Qairoga; el virey estableció im-
prenta y comenzó á acuñar moneda; Cortés regresó 
de una espedicion desgraciada á Californias y des-
pachó buques al Perú eu ayuda de Pizarro; se fundó 
el colegio de Santa Cruz, estándolo ya el de Letran 
por el empeño del Padre Gante; fué residenciado y 
reducido a prisión Ñuño de Guzman, cuyas culpas, 
al fin, quedaron impunes; se hizo un nuevo recono-
cimiento de las Californias; llegó Fr. Bartolomé de 
las Casas, protector de los indígenas, y dió principio 
en Chiapas á sus tareas apostólicas: disgustados el 
virey y Cortés con motivo de varias espediciones 
malogradas en busca de un supuesto reino de Qui-
vira, se retiró el segundo á España con sus dos 
hijos. El año de 1540 fué notable por el espectáculo 
de una cacería hecha por los indígenas en el llauo 
que desde entonces se llamó del Cazadero, eu el ca-
mino para el interior, y porque los bramidos del 
Popocatepetl se oyeron á gran distancia, vomitando 
el volcan cenizas que quemaron sembrados y arbo-
ledas con gran espanto de la ciudad de México. Por 
este tiempo murieron, envenenado casualmente en 
México, el primer obispo de Chiapas, Arteaga, y eu 
los desfiladeros de Moch'iltic Alvarado, que espedi-
cionaba contra los rebeldes de la Nueva Galicia; 
algunos buques llegaron por la costa occidental has-
ta el cabo que se llamó Mendocino, y otros descu-
brieron las islas Filipinas; el virey redujo á los su-
blevados del interior; la corte dictó nuevas leyes en 
favor de los "naturales y despachó de visitador al 



Gnadalajara, capital de la provincia de la Nueva 
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menderos é impidió las vejaciones de que eran víc-
timas los naturales; fué nombrado obispo de Mi-
choacan, é hizo florecer aquella proviucia, el antiguo 
oidor D. Vasco de Quiroga; el virey estableció im-
prenta y comenzó á acuñar moneda; Cortés regresó 
de una espedicion desgraciada á Californias y des-
pachó buques al Perú eu ayuda de Pizarro; se fundó 
el colegio de Santa Cruz, estándolo ya el de Letran 
por el empeño del Padre Gante; fué residenciado y 
reducido a prisión Ñuño de Guzman, cuyas culpas, 
al fin, quedaron impunes; se hizo un nuevo recono-
cimiento de las Californias; llegó Fr. Bartolomé de 
las Casas, protector de los indígenas, y dió principio 
en Chiapas á sus tareas apostólicas: disgustados el 
virey y Cortés con motivo de varias espediciones 
malogradas en busca de un supuesto reino de Qui-
vira, se retiró el segundo á España con sus dos 
hijos. El año de 1540 fué notable por el espectáculo 
de una cacería hecha por los indígenas en el llauo 
que desde entonces se llamó del Cazadero, eu el ca-
mino para el interior, y porque los bramidos del 
Popocatepetl se oyeron á gran distancia, vomitando 
el volcan cenizas que quemaron sembrados y arbo-
ledas con gran espanto de la ciudad de México. Por 
este tiempo murieron, envenenado casualmente en 
México, el primer obispo de Chiapas, Arteaga, y eu 
los desfiladeros de Moch'iltic Alvarado, que espedi-
cionaba contra los rebeldes de la Nueva Galicia; 
algunos buques llegaron por la costa occidental has-
ta el cabo que se llamó Mendocino, y otros descu-
brieron las islas Filipinas; el virey redujo á los su-
blevados del interior; la corte dictó nuevas leyes en 
favor de los "naturales y despachó de visitador al 



inquisidor de Toledo Tello Sandoval, que no pudo 
hacerlas observar. Eu ] 546 hubo una peste, en que 
murieron cerca de un millón de indígenas; se descu-
brió una conjuración tramada por los negros, dán-
dose muerte á los principales autores, y los obispos 
de Nueva España se reunieron por la primera vez 
en México y declararon no ser lícita la esclavitud 
de los indios. El año siguiente murió Cortés en Cas-
tilleja de la Cuesta, cuando se disponía á volver á 
México, y á esta muerte siguió eu 1548 la del pri 
raer arzobispo Zumárraga; fué concedido a la ciudad 
de México el hacer sus ordenanzas, y el título de 
muy noble, insigne y leal. El virey castigó con la 
muerte á los directores de una nueva conjuración, 
repartió las tierras realengas, hizo traer ovejas finas, 
fomentó los tejidos de lana, y, en general, todos los 
ramos de la agricultura, el comercio y las artes; se 
descubrieron nuevas minas, se fuudó Valladolid (hoy 
Morelia), y fué paseado en bestia con albarda, azo-
tado y enviado a galeras, un licenciado 'Mena, falso 
visitador, que durante algunos dias eugañó al virey 
y a la audiencia. 

¿Cuándo terminó el gobierno de Meudoza? 
En 1550, por haber encargado Carlos V á per-

sona tan cuerda y escelente la pacificaciou del Perú. 

XXXVH. 
D. Luis de Velasco. 

¿Quién reemplazó á Mendoza en el vireinato? 
D. Luis de Velasco, de la casa de los condestables 

de Castilla. Vino á México á fines de 1550, fué re-
cibido con estraordinaria pompa; dióle su antecesor 
las instrucciones necesarias, y comenzó Velasco su 
administración poniendo en vigor las leyes favora-
bles á los naturales, y emancipando á 150,000 indios 

que estaban en la condicion de esclavos. A los que 
le hacían ver que tal medida iba á causar la ruina 
de las empresas mineras, dijo que mas importaba la 
libertad de los indios que las minas de todo el mundo. 

¿ Cuáles fueron los principales sucesos en su 
tiempo? 

La fundación y apertura de la universidad, la 
pérdida de la flota en el canal de Bahama; la prime-
ra inundación de la ciudad de México despues de 
la conquista; el establecimiento del tribunal de la 
Santa Hermandad para perseguir á los ladrones; la 
fundación del Hospital de naturales y de las colonias 
de San Felipe, San Miguel el Grande y nombre de 
Dios; el descubrimiento de nuevos minerales hácia 
el Norte; la solemne jura del nuevo rey de España, 
Felipe I I ; el envió á la Florida de una espedicion 
militar que tuvo mal éxito; la venida del visitador 
Valderrama, quien aumentó los tributos, y los apres-
tos hechos para el envió de familias á Filipinas. 

¿Cuándo terminó el gobierno de Velasco? 
En 1564, por muerte de este señor, á quien llo-

raron mexicanos y españoles, y que mereció por sus 
virtudes políticas el dictado de padre de la patria. 

xxxvni. 
D. Gastón de Peralta. 

¿Quién gobernó desde la muerte de Velasco hasta 
la llegada del nuevo virey? 

La audiencia, compuesta del licenciado Zeinos 
que la presidia, y de los oidores Villalobos y Orozco. 

¿Cuáles fueron sus actos? 
El envió á Filipinas de la espedicion ya prepara-

da y que fundó á Mauila, y el descubrimiento y cas-
tigo de la probablemente supuesta conspiración del 
marqués del Valle, hijo de Hernán Cortés, y á quien 



se trataba, decían, de coronar rey de México. La 
audiencia mandó decapitar á los hermanos Alonso 
y Gil Dávilft, y habría hecho continuar las sangrien-
tas ejecuciones a no impedirlo la llegada del nuevo 
virey D. Gastón de Peralta, marqués de Falces, que 
entró en México el 19 de Octubre de 1566. 

¿Cuáles fueron sus primeras providencias? 
Reconocer que los oidores habían obrado apasio-

nadamente en la causa de la conspiración, y enviar 
á España á los principales acusados para que se 
sincerasen en la corte. 

¿Cómo terminó el gobierno de D. Gastón de Pe-
ralta? 

Irritados los oidores con sn conducta, detuvieron 
los pliegos que dirigía al rey, lo acusaron de parcial 
en favor del marqués del Valle, y aun de querer al 
zarse con el reino, y á consecuencia de sus calumnias, 
Felipe I I envió de jueces pesquisidores á Muñoz y 
Carrillo, con orden de que Peralta les entregase el 
gobierno y fuese á España á dar cuenta de sus actos. 
Detúvose el virey en San Juan de Ulúa, y Muñoz 
comenzó en México su obra de despotismo é iuiqui 
dad siguiendo el juicio de la conjuración del marqués 
del Valle, dando muerte á los hermanos Quesada y 
á Sotelo, tormento á otros nobles, y sepultando en 
horribles calabozos ó desterrando á multitud de 
personas. El terror y la indignación fueron genera-
les, é informado Felipe I I de lo que hacia Muñoz, 
le mandó entregar el gobierno á la audiencia y salir 
para España á las tres horas de recibida la intima-
ción. El rey dijo á Muñoz al verlo: "Os envié á In-
dias á gobernar y no á destruir," y esa noche se 
quedó muerto el visitador coa una mano en la me-
jilla. El marqués de Falces se viudicó de todas las 
acusaciones de sus enemigos. • 

¿Hasta cuándo rigió la audiencia? 

Hasta el 5 de Noviembre de 1568 que llegó á 
México el nuevo virey. 

XXXIX. 
D. Martin Enriquez. 

¿Quién fué nombrado para suceder al marqués de 
Falces? 

D. Martin Enriquez de Almanza, hermano del 
marqués de Cañete. Al llegar á Yeracruz, lanzó á 
las ingleses de la isla de Sacrificios de que estaban 
posesionados, y en seguida pasó á México á reci-
birse del mando de estas colonias. 

¿Qué acontecimientos hubo en su época? 
Hubo graves rencillas entre el clero secular y los 

religiosos de San Francisco; fundóse el templo de 
San Hipólito; se sometió á los chichimecas y se 
procedió á la erección de presidios en sus provincias; 
celebróse con grandes fiestas el año 50° de la con-
quista en 1571 y se instituyó en el mismo año el tri-
bunal de la Inquisición; fueron martirizados ocho 
misioneros en la Florida; se establecieron en Méxi-
co los padres de la Compañía de Jesús abriendo el 
Seminario de San Pedro y San Pablo; comenzó á 
regir el impuesto de la alcabala; fundóse el colegio 
de Santos; hubo una horrible peste que solo atacaba 
á los indígeuas y acabó con dos millones de ellos, 
durando por espacio de un año y haciendo patente 
la caridad de las mujeres españolas, de las autori-
dades y de los sacerdotes, muchos de los cuales su-
cumbieron de fatigaren la asistencia de los apestados; 
inundóse la ciudad de México y se comenzó á tratar 
de la obra del desagüe de las lagunas; por último, 
el virey eximió á los indígenas del pago del tributo 
durante la carestía que siguió á la peste, y regla-
mentó de un modo benéfico las labores á que se les 
obligaba en las minas. 



¿Cuándo terminó el gobierno de Enriquez en Nue-
va España? 

En 1580, por habérsele confiado el vireinato del 
Perú . 

XI. 
D. Lorenzo Juárez de Mendoza. 

¿Quién sucedió á Enriquez en el vireinato de 
Nueva España? 

D. Lorenzo Juárez de Mendoza, conde de la Co-
ruña, que efectuó su entrada en México el 4 de Oc-
tubre de 1580; pidió desde luego al rey enviase vi-
sita para poner coto á los abusos de los oidores y 
demás oficiales reales; instituyó el consulado de co-
mercio; se hizo amar por su honradez y carácter 
afable, y falleció el 10 de Junio de 1582. 

¿Quién recogió el mando? 
L a audiencia, presidida por el oidor Yillanueva 

Dicho cuerpo se halló poco despues residenciado por 
el arzobispo D. Pedro Moya de Contreras, á quien 
Felipe I I nombró visitador en virtud de los informes 
que habia recibido del último virey. 

XII. 
D. Pedro Moya de Contreras. 

¿Quién fué nombrado virey al saberse en la corte 
el fallecimiento de Juárez de Mendoza? 

Vínole el nombramiento al arzobispo v visitador 
D. Pedro Moya de Contreras, quien tomó posesiou 
del cargo el 25 de Setiembre de 1584, suspendió y 
privó de oficio á algunos oidores, ahorcó á varios 
oficiales reales, y arregló los tribunales de tal ma-
nera que no quedaron en ellos sino personas de cuya 
integridad estaba seguro. En su tiempo se fundó el 
colegio de San Gregorio; hubo un concilio provin-

cial en que hizo la Iglesia nuevas declaraciones en 
favor de ia libertad de los indígenas; fueron envia-
das a E>paña sumas considerables de dinero, y los 
hombres de bien hallaron apoyo en la severa recti-
tud del gobierno. Dejólo Moya de Contreras en vir-
tud de haber nombrado la corte nue/o virey, y úni-
camente siguió desempeñando con las funciones de 
arzobispo las de visitador. 

X I I I . 
D. Alvaro Enriquez Zúñiga. 

¿Quién fué el virey nuevamente nombrado? 
1). Alvaro Enriquez Zúñiga, marqués de Villa 

Manrique. Llegó a México el 18 de Octubre de 
1585. Al año siguiente, dando término a su visita, 
el arzobispo Moya de Coutreras pasó á España y 
fué nombrado presidente del consejo de ludias. 

¿Qué hubo de mas notable en tiempo de Enriquez 
Zúñiga? 

En 1587 el corsario inglés Drak invadió y saqueó 
algunos pueblos de la costa del Pacífico, y se apo-
deró de la nao de Filipinas, y aunque salieron bu 
ques en su persecución, no le dieron alcance. A 
consecuencia de una disputa sobre jurisdicción entre 
Zúñiga y la audiencia de Guadalajaia, estuvo a 
punto de encenderse la guerra civil, y, llegando no-
ticias de ello á Felipe II , declaró visitador al obispo 
de Tlaxcala D. Pedro Romano, y nombró nuevo 
virey. 

X L I H 

D. Luis de l'elascn. 

¿Quién sucedió á Enriquez Zúñiga? 
D. Luis de Velasco, hijo del segundo virey de Mé-

xico. Entró en la capital el 25 de Enero de 1590. 
7 



Bu su tiempo el obispo de Tlaxcala siguió la visita 
contra Enriquez Zúñiga y dictó severas providen-
cias, revocadas despues por la corona. El nuevo vi-
rey Velasco fundó fábricas de tejidos de lana; ajus-
tó la paz con los chichimecos, enviando familias tlax-
caltecas y religiosos franciscanos á las colonias que 
se llamaron de San Luis Potosí, de San Miguel 
Mesquitic, de San Andrés y de Colotlan; constru-
yó la alameda de México; dobló el tributo de or-
den de Felipe II , cuyo erario estaba exhausto, y 
dispuso una espediciou al nombrado reino de Qui-
vira que, por la fama de sus riquezas, los españoles 
llamaban Nuevo México. En tiempo de este virey 
se dispuso que la administración de Filipinas que-
dase sujeta al gobierno de Nueva España. 

¿Cuándo terminó el de D. Luis de Velasco? 
En 1595, por haber sido promovido dicho señor 

al vireinato del Perú. 

XLIV. 
D. Gaspar de Zúñiga y Acevedo. 

¿Quién sucedió á Velasco? 
D. Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Mon-

terey. Hizo hU entrada en México el 5 de Noviem-
bre de 1595: despachó espedicioues á Californias y 
Nuevo México; por mandato de la corte, obligó a 
los naturales que vivian en tierras y despoblado á 
juntarse en congregaciones ó pueblos, lo cual, por 
el modo injusto y despótico con que se ejecutó, lle-
gó á teuer funestísimas consecuencias. En tiempo de 
este virey, por muerte de Felipe II , se juró rey a 
Felipe I I I ; fundóse la ciudad de Monterey en el 
Nuevo Reino de León; fué trasladada Veracruz al 
punto de la costa en que hoy se halla; Sebastiau 
Vizcayno llegó con sus boques mas , allá del Cabo 
Meudociuo y fundó á Monterey de California, 

99 
¿Caándo terminó el gobierno del conde de Mon-

terey? 
En 1603, en que fué promovido al vireinato del 

Perú? 
SLV. 

ü. Juan de Mendoza y Luna. 

¿Quién fué nombrado virey de Nueva España? 
D. Juan de Mendoza y Luua, marqués de Mon-

tes Claros, quien llegó á México el 27 de Octubre 
de 1603 y publicó la residencia de su antecesor. 

¿Qué hubo de notable bajo su administración? 
Los religiosos de San Juan de Dios fundaron una 

cuna; se inundó México y se reparó la albarrada 
construida medio siglo atras, y las calzadas de Gua-
dalupe y San Cristóbal; fuerou construidas las de 
San Antonio y Chapultepec, limpiadas las acequias 
de la ciudad, empedradas las calles y se procedió a 
levantar los arcos para la introducción del agua po-
table; juróse al príncipe de Asturias, y el visitador 
Landeros envió á España á dos alcaldes del crimen 
á quienes halló culpables. Al retirarse el marqués, 
por haber sido promovido al vireinato del Perú, su-
po en Cuernavaca que cuarenta caballeros pediau 
justicia coutra él á la audieucia por no haberlos ateu-
dido en la provision de empleos, y dió parte de ello 
al consejo, quien acordó que el nuevo virey los re-
dujese á prisión, y por real cédula se previno que 
en lo sucesivo para proveer los cargos no se aten-
diera sino á la idoneidad de las persouas. 

XLVI. 
D. Luis db Velasco. 

¿A quién fué encomendado el gobierno de Nueva 
España? 



A D. Luis de Velasco que antes lo tuvo a su car-
go, y que, causado de las tareas del vireiuato del 
Pe rú , se habia retirado á su encomienda de Azca-
pozalco. Entró eu México el 2- de Julio de 11507 ; a 
poco se iuuudó la ciudad, y á peticiou de la audien-
cia y el ayuntamiento, dióse principio a la obra del 
desagüe de Huehuetoca bajo la direcciou del padre 
jesuíta Sánchez, ayudado del estranjero Martínez. 
Vino de visitador D. Juan Villelu, e hizo volver a 
España a su calumniado antecesor Landeros; el vi-
rey Velasco recibió el titulo de marqués de Salinas; 
fundóse el hospital de San Lázaro; hubo hambre 
en las proviucias del interior y fueron dictadas nue-
vas disposiciones eu favor de los iudios. Eu 1611 el 
virey envío al Japón uua embajada, y un eclipse to-
tal de sol atemorizó mucho a la gente. Eu este mis-
mo año se embarcó para España el marqués de Sa-
linas, nombrado presidente del consejo de Indias. 

XLVH. 

J). Fruncisco García Guerra. 

¿Quién se hizo cargo del vireiuato? 
El arzobispo de México D. Francisco García Guer-

ra, el 17 de Junio de 1611. En el mes de Agosto si-
guiente un horrible terremoto derribó algunos edifi-
cios eu México y causó diversos estragos fuera de la 
ciudad. El virey, a las preguntas de la corte acerca 
de la obra del desagüe, coutestó dando cuenta de lo 
gastado cu ella y la opinion de que no llenaría su ob-
jeto. En 1612, al subir a su coche, se dió el virey 
un golpe de cuyas resultas falleció el 22 de Febrero, 
entrando a gobernar la audiencia, presidida por el 
oidor decano Otalora. 

¿Qué hubo duraute el gobierno de la audiencia que 
merezca referirse? 

El general temor de una conjuración que se decia 
tramaban los negros y la decapitación de veintiocho 
individuos de esta raza, entre ellos cuatro mujeres, 
en la cindad de México. 

xLvm 
D. Dugo Fernandez de Córdoba. 

;Qnién vino de virey? 
T). Diego Fernandez de Córdoba, marqués de 

Guadal cazar, entrando en México el 28 de Octnbre 
de 1612. En el tiempo de su gobierno resultó infruc-
tnosn la embajada que nno de sus antecesores despa-
chó al Japón para establecer relaciones comerciales; 
se instituyó en México el tribunal de tributos y re-
partimiento de azogues; el ingeniero francés Boot, 
enviado por Felipe I I I para reconocer la obra del 
desagüe, la declaró insuficiente; fundáronse las ciu-
dades de Lcrma y de Córdoba, y fueron traidas ricas 
perlas de California; vino nna embajada del Japón 
que tampoco dió resultado; los indios tepehnanesse 
alzaron, dando mnerte á mas de 300 personas entre 
mestizos y españoles, yfueron reprimidos por el go-
bernador de Guadalajara; el virey tomó posesión del 
patronato del colegio de San Pedro y San Pablo, que 
desde entonces se llamó de San Ildefonso: se conti-
nnó la obra del desagüe, y en 1620 se terminó la de 
los arcos en que viene á la cindad el agna de Santa Fe 
v Chnpnltepec. El año anterior fué notable por un 
terremoto habido el 13 de Febrero, y que duró un 
cnarto de hora, haciéndose sentir en una distancia 
de mas de 500 leguas, demoliendo edificios, abriendo 
tierras y descubriendo cavernas y lagos. 

¿Hasta cuándo gobernó la Nueva España el mar-
qués de Gnadalcázar? 

Hasta el 14 de Marzo de 1621 en que emprendió 



BU viaje al Perú, para encargarse de este vireinato. 
Quedó administrando la audiencia, y en este tiempo 
se recibió noticia de la muerte de Felipe III y del 
advenimiento de Felipe I V al trono. 

XTiTX. 
D. Diego Carrillo Mendoza y Pimentel. 

¿Quién reemplazó al marqués de Guadalcázar? 
D. Diego Carrillo Mendoza y Pimentel, marqués 

de Galvez, siendo recibido en México el 21 de Se 
tiembre de 1621, y estrenándose con la jura del nue-
vo rey. 

¿Qué hubo de notable bajo su administración? 
Se abrió en la universidad cátedra de cirugía y 

anatomía; se persiguió con actividad á las cuadri-
llas de ladrones, ejecutando á muchos, y dejando en 
completa seguridad los caminos. El virey suspendió 
la obra del desagüe y mandó romper un dique pues-
to al rio de Cuautitlan, lo que dió por resultado que 
la ciudad se inundase otra vez. Habiendo entrado 
en pugna el arzobispo Serna y el virey, con motivo 
de haberse acogido al convento de Santo Domingo 
nn reo, se agriaron los ánimos hasta el punto de que, 
despues de hacer sufrir varios atropellos el segundo 
al primero, lo desterró violentamente á Veracrnz, 
haciéndolo salir de México preso. El arzobispo ex-
comulgó al virey y mandó tocar entredicho; suble-
vóse el pueblo, puso fuego al palacio y destrozó los 
muebles del marqués de Galvez, qnien tuvo que re-
fugiarse en el convento de San Francisco, permane-
ciendo allí oculto algunos dias, y siendo depuesto del 
gobierno por los oidores y la nobleza, quienes no ha-
llaron otro corte al asunto para aplacar la subleva-
ción, que iba haciéndose general. En t re tan to el 
arzobispo volvió á México, donde fué recibido en 
triunfo, y se restableció la tranquilidad. 

L. 
D. Rodrigo Pacheco y Osorio. 

¿Qué providencia dictó el rey Felipe I V al tener 
noticia de los sucesos de México? 

Envió inmediatamente de virey á D. Rodrigo Pa 
checo Osorio, marqués de Cerralvo, y en su compa-
ñía á D. Martin Carrillo, inqnisidor de Yalladolid, 
con poderes para hacer las averiguaciones conve-
nientes y castigar á los motores del tumulto. El vi-
rey entró en México el 3 de Noviembre de 1624. A 
principios del año siguiente Carrillo abrió su visita, 
obrando en ella con lenidad y ajusticiando solamente 
á algunos de los que se robaron los muebles del mar-
qués de Galvez. El arzobispo Serna fué llamado a 
la corte y nombrado obispo de Zamora. 

¿Cuáles fueron los principales sucesos en tiempo 
del marqués de Cerralvo? 

El príncipe de Nassau con uua escuadra holande-
sa ocupó á Acapulco en 1624, retirándose cuando en 
México se alistaba gente para ir á batirlo; en el año 
siguiente, otros buques holandeses llegaron al mismo 
puerto a hacer aguada y proveerse de víveres; hubo 
hambre en Sinaloa y las provincias vecinas; en 1628 
fué apresada por los holandeses en el canal de Baha-
ma la rica flota que iba de Veracruz á España. Des-
de el año anterior se había inundado México, cre-
ciendo este mal en 1629 en que el agua subió dos 
varas, destruyendo muchos edificios, haciendo que 
de veinte mil familias españolas que habia no queda-
sen mas de cuatrocientas, y causando la muerte á 
30,000 naturales. "Ningnn vecino—dice uu histo-
riador—podia salir de su casa sino en canoa; los tri-
bunales cesaron; el servicio diviuo se interrumpió, y 
para consuelo de aquel afligido pueblo proveyó el ar-



/.obispo que se celebraran las misas en las azoteas y 
balcones." Tratóse de trasladar la ciudad á las 11a"-
nuras, entre Tacnba y Tacú baya, pero se abandonó 
tal idea por las dificultades qne su realización ofre-
cía. Entretanto bajó la inundación, y en 1632 se ter-
minó la obra del canal de Huehuetoca, que resultó 
estrecho para el volumen de las aguas á que debia 
dar salida. A treinta y cinco leguas de Monterey 
fundóse un fuerte que llevó el nombre del marqués: 
se libró cédula real para que el gobierno de los vi-
reyes de Nueva España, que hasta entonces habia 
sido de seis años, fuera de tres. Pacheco y Osorio 
ejerció el suyo hasta mediados de Setiembre de 1635. 

II . 
D. Lope Diaz de Arinendariz. 

¿Cuándo comenzó á funcionar el nuevo virey? 
D Lope Diaz de Armendariz, marqués de Cade-

reita. tomó posesión del mando el 16 de Setiembre 
de 1635. Mandó limpiar las acequias y estender y 
publicar un muy curioso informe acerca de los tra-
bajos y gastos impendidos en la obra del desagüe, 
que ya costaba cerca de tres millones de pesos: de-
cretó que el canal quedara descubierto á fin de au-
mentar su capacidad. En su tiempo se aprestaron 
en Veracruz algunos buques y formaron la armada 
de Barlovento, á fin de limpiar de corsarios aquellas 
aguas é impedir el contrabando El arzobispo de Mé-
xico, D. .Juan Manso y Zúñiga, tuvo cuestiones con 
el virey sobre inmunidades y fué llamado á la corte. 
Fundóse en Nuevo León la colonia de Cadereita y 
proyectaba el marqués el establecimiento de otras 
cuando llegó á Veracruz su sucesor. 

LII. 
D. Diego López Pacheco Cabrera. 

¿Quién fué sucesor del marqués de Cadereita en 
el gobierno? 

D. Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, 
duque de Escalona y marqués de Villena. Entró en 
México el 28 de Junio de 1640, y con él vino el uue-
vo obispo de Puebla D. Juan de Palafox, encargado 
de residenciar al anterior virey y al marqués de Cer-
rako, y de visitar la audiencia y los tribunales. El 
nuevo virey envió ésploradores á Californias, ayudó 
á quitar la cura de almas á los religiosos, y, calum-
niado ante la corte, fué depuesto y reemplazado, de 
orden del rey, el ¡0 de. Junio de 1642, por el espre-
sado Palafox, ya nombrado también arzobispo de 
México. 

LIH. 
D. Juan de Palafox y Mendoza. 

¿Cuánto tiempo tuvo este prelado a su cargo el 
vireinato? 

Cinco meses, durante los cuales mandó derribar 
de los lugares públicos de la ciudad los ídolos que 
se habiau conservado como trofeos; levantó milicias 
para resistir á malquiera invasión de los portugue-
ses;, visitó y arregló los colegios no sujetos a regu-
lares; dió sus estatutos á la universidad y dejó or-
denanzas a la audiencia y á los abogados y procu-
radores. 

LIV, 
D. García Sarmiento Sótomáyor. 

¿A quién nombró Felipe I V virey? 
A D. Diego García Sarmiento Sotomayor, conde 

de Salvatierra. Entró en México el 23 de Noviera-



bre de 1642, y el Sr. Palafox, despues de entregarle 
el mando, prosiguió la visita. Bajo el gobierno del 
conde de Salvatierra, el marqués de Villena, median-
te los informes de sus sucesores, logró sincerarse en 
la. corte, y quedó de virey en Sicilia; hubo inunda-
ción en la ciudad de México y terremotos en el pais, 
y se fundó la villa de Salvatierra. En 1647 tuvieron 
lugar las ruidosísimas diferencias entre el obispo D. 
Juan de Palafox y los padres de la Compañía de 
Jesús. En 1648 el virey despachó espedicion a Ca-
lifornias, y, promovido al vireinato del Perú, salió 
de México, dejando el mando el 13 de Mayo a D. 
Marcos Rueda, obispo de Yncatan : este prelado, si 
bien se cuenta en el uúmero de los vireyes, solo tomó 
el título de gobernador de México; mandó suspen-
der la obra del desagüe, y falleció el 22 de Abril 
de 1649. Entró a gobernar la. audiencia, presidida 
por sn decano Matías Peralta, é hizo revocar la or-
den de suspensión de la obra del desagüe. 

LV. 
D. Luis Enriques de Guzman. 

¿Quién fué el nuevo virey? 
D. Luis Enriqnez de Guzman, conde de Alba de 

Liste. Llegó á México el 3 de Julio de U50. En su 
tiempo se sublevaron los tarahumares asesinando a 
algunos misioneros, y se riió orden al gobernador de 
Dnrango de enviar tropas contra los rebeldes y esta-
blecer un presidio, que fué destruido á poco por los 
mismos indios, pereciendo a sus manos el vecindario 
En 1652 se descubrieron nuevas minas y se quemó 
en México el palacio del marqués del Valle. En el 
año siguiente el virey Enriquez de Guzman pasó a 
desempeñar igual cargo al Perú. 

LVI. 
D. Francisco Fernandez de la Cutva. 

¿Quién sucedió en México á Enriquez de Guz-
man? 

D. Francisco Fernandez de la Cueva, duque de 
Alburquerque. En t ró en la ciudad el 15 de Agosto 
de 1653, y se declaró protector de los sabios y ar-
tistas; limpió de ladrones los caminos; envió una 
espedicion militar á Jamaica en auxilio de los isle-
ños que trataban de rechazar á los ingleses, y ter-
minado el período de su gobierno volvióse á España 
y fué á desempeñar el vireinato de Sicilia. 

¿Qué sucesos notables hubo aquí en su tiempo? 
Fundóse en Nuevo México la villa de Alburquer-

que; se redujo á la fé cristiana á multitud de tribus 
indígenas que formaron diversas misiones; y un sol-
dado español llamado Manuel de Ledesma, que aco-
metió con su espada al virey á tiempo que este ora-
ba en una de las capillas de Catedral, fué juzgado 
v decapitado en la plaza mayor de México en Marzo 
"de 1660. 

LVH. 
D. Juan de Leiva y de la Cerda. 

¿Quién sucedió al duque de Alburquerque en el 
vireinato? 

D. Juan de Leiva y de la Cerda, marqués de Lei-
va y de Ladrada y conde de Baños. Llegó á México 
el 16 de Setiembre de 1660. En su tiempo se pro-
siguió la obra del desagüe; se despachó á Califor-
nias una espedicion que tuvo mal éxito por la codicia 
de los gefes, y se sublevó la provincia de Tehuante-
pec, que fué aplacada por las diligencias del mexi-
cano D. Ildefonso Cuevas Dávalos, obispo de Puebla, 



mereciendo este prelado la gratitud del rey, y ser 
promovido al arzobispado de México. Desde el prin-
cipio de la administración del marqnés de Leiva se 
aumentaron las poblaciones de Nuevo México, re-
duciéndose á la vida cristiana muchas tribus, dé las ' 
qne se formaron veinticuatro pueblos. 

Lvm. 
D. Diego Osorio y Escobar. 

¿Quién se hizo cargo del vireinato al marcharse á 
España el marqnés de Leiva? 

D. Diego Osorio y Escobar, obispo de Puebla, 
entrando en México el 24 de Junio de 1664. Por 
aquellos tiempos, sin que se determine el año, el Po-
pocatepetl vomitó cenizas durante cuatro dias con 
gran espanto de las poblaciones cercanas. El go-
bierno del obispo duró menos de cnatro meses. 

LIX. 
D. Sebastian de Toledo. 

¿A quién nombró virey la corte? 
A D. Sebastian de Toledo, marqués de Mancera, 

quien tomó posesion del mando el 15 de Octubre de 
1664. 

¿Qué hnbo en su tiempo que merezca referirse? 
En 1665 el corsario inglés Da vis sorprendió V 

saqueó la plaza de San Agnstin de la Florida. El 
año siguiente se supo en México el fallecimiento de 
Felipe IV, en cuya virtud quedó gobernando la rei-
na viuda. Dos espediciones despachadas nuevamente 
á Californias no tuvieron mejor éxito que las ante-
riores; aumentáronse de un modo considerable las 
plagas de los corsarios y el contrabando, y en el año 
de 1613, en que terminó el gobierno del marqnés de 

Mancera (prolongado por la corte tres años mas. 
del periodo común), hubo carestíade inaiz en la Nue-
va España. Al retirarse el marqués, murió en I V 
peaca la vireina. 

LX. 
ü. Pedro Ñuño Colon. 

¿Quién entró de virey? 
i). Pedro Ñuño Colon de Portugal y Castro, du-

que de Veraguas y marqués de Jamaica, el 8 de Di-
ciembre de 1673. Dictó providencias para que el 
maiz bajase de precio; era avanzado de edad y en-
fermizo, y falleció seis dias después de haber tomado 
posesiou del vireinato. 

LXI. 
D. Fray Payo Enriquez de Rivera. 

¿Quiéu recogió el mando al morir el duque de 
Veraguas? 

D. Fray Payo Enriquez de Rivera, de los duques 
de Alcala, y arzobispo de México, el 13 de Di-
ciembre de 1673, en virtud de instrucciones dadas 
anteriormente por la corte. "De tal modo—dice un 
historiador—supo templar la justicia con la manse-
dumbre, la liberalidad cou la economía, que su go-
bierno servirá en los siglos veuideros de ejemplo." 

En su tiempo se renovó y acabó el palacio virei-
nal, se construyeron puentes en las acequias, se reno-
varon los empedrados de calles y calzadas y segunda 
vez se dió indebidamente por terminada la obra del 
desagüe, que habia sido eucomeudada a un nuevo di-
rector. En 1675 se comenzó a acuñar oro en la casa 
de moueda; en 1676 se juró rey á Carlos I I y un ter-
rible incendio destruyó el templo de S. Agustiu; en el 
año siguiente se fundó el hospital de Bethlemitas y 



se mandó alistar embarcaciones para despachar una J 

colonia á Californias. El virey gastaba en favor del 
bien público sus rentas particulares, por lo cual dejó 
dentro y fuera de la ciudad muchos monumentos de 
su magnificencia. Disgustado de los mandos civil y 
eclesiástico, solicitó diversas veces que se le exone-
rase de ellos, y al fin lo consiguió eu 1680, pasando 
á España, donde fué nombrado obispo de Cuenca y 
presidente del consejo de Indias, no obstante lo cual, 
se retiró á uu monasterio de agustiuos, eu que ter-
minó su edificante vida. 

LXH. 
D. Tomas Antonio Manrique de la Cenia. 

¿Quién fué virey en seguida? 
D. Tomas Antonio Manrique de la Cerda, mar-

qués de la Laguna y conde de Paredes. Hizo su en-
trada eu la ciudad de México el 30 de Noviembre 
de 1680. 

¿Qué hubo de notable bajo su administración? 
Los naturales de Nuevo León se habían subleva-

do, dando muerte á 21 padres franciscanos y á to-
dos los españoles que andaban por aquellas regio-
nes; sitiaron y tomaron a Santa Fé, despues de 
haber emigrado ocultamente la población hasta el 
presidio del Paso del Norte, y pusieron fuego á los 
edificios de aquella ciudad; á principios de 1681 sa-
lieron de México fuerzas bien disciplinadas, y des-
pues de uua campaña larga y penosa, no se consi-
guió, ui batir á los sublevados, que no presentaban 
acción formal, ui atraerlos á pláticas de avenimien-
to; para evitar que la sublevación cundiese, envió 
el virey 300 familias de españoles y mulatos á San-
ta Fé y engrosó las guarniciones de todos los fuer-
tes inmediatos. La última espedicion á Californias 

no tuvo mejor éxito que las emprendidas anterior" 
mente. En 1683, el corsario inglés Agramont, con-
ducido por el mulato Loreucillo, ocupó con 800 hom-
bres la plaza de Veracruz y la saqueó, llevándose á 
algunos sacerdotes y mujeres, así como los efectos 
y dinero aprestados allí para su envió en la flota 
que debia salir próximamente; se cree que el robo 
importó mas de siete millones de pesos. En el mis 
mo año pasó de Veracruz á México un tal Benavi-
des, á quien llamaban el tapado, vendiéndose por 
marqués y mariscal de campo; la audiencia lo mau-
dó prender, y averiguada su impostura lo condenó 
á muerte. Entretanto había crecido la plaga de los 
corsarios, quienes, despues de asaltar y saquear di-
versas poblaciones eu las playas del Golfo Mexica-
no, no obstante haber ya establecido en ellas el vi-
rey las fuerzas llamadas guardacostas, pasaron por 
el istmo de Darien al mar Pacífico y aparecieron por 
Acapnlco eu acecho del galeón de Filipinas. 

¿Hasta cuándo gobernó la Nueva España el mar-
qués de la Laguna? 

Has ta la llegada de su sucesor en 1686. 

LXII I . 
D. Melchor Portocarrero Lazo de la Vega. 

¿Cómo se llamaba el nuevo virey? 
D. Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, con-

de de Monclova, á quien denominaban brazo de pla-
ta,, por llevar de este metal el brazo derecho que ha-
bía perdido en una batalla. Entró en México el 30 
de Noviembre de 1686, despues de haber despacha-
do de Veracruz dos buques á que averiguasen si los 
franceses habían establecido en el seno mexicano al-
guna colonia. 

Bajo su administración fueron reducidos los in-
dios de las provincias da Coahuila, y el virey man-



(10 establecer un presidio y fundar una colonia que 
se llamó villa de Monclova. Acordóse continuar la 
obra del desagüe, volviendo á cometer su dirección 
al padre Cabrera. El conde de Monclova en 1688 
fué promovido al vireinato del Perú . 

LXIV. 
D. Gaspar de la Cerda Sandoral. 

¡Quién reemplazó al conde de Monclova? 
D. Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendo 

za, conde de Galve, que entró en México el IT de 
Setiembre dé 16H8, hallándose con nuevas noticias, 
comunicadas por el gobernador de Nuevo México, 
acerca del establecimiento de una colonia francesa. 

¿Qué hubo de notable bajo su gobierno? 
La autoridad de Coahuila, espediciónando por la 

laguna de San Bernardo, halló un fuerte comenza-
do á construir y muchos cadaveres de francese's que 
habían perecido á manos de los indios; con esto se 
averiguó cuanto se deseaba saber acerca de la co-
lonia francesa. Eu el año de 1689 tuvo lugar el le-
vantamiento de los tarahumares, tepehuanes y otras 
tribus situadas al Noroeste, las cuales dieron muer-
te á muchos de los misioneros, no pacificándose á 
poco sino por el influjo de los padres que se salvaron 
de su ferocidad. E u ' l 6 9 0 se estableció un presidio 
en la laguna de Sao Bernardo, eu el mismo punto 
donde perecieron los colonos estranjeros, y se envío 
en la armada de Barlovento una espediciou destina-
da a atacar a los franceses posesionados de la isla 
Española; estos fueron derrotados eu batalla cam-
pal donde se cubrieron de gloria las huestes salidas 
de Nueva España, muriendo al filo de sus espadas 
el gobernador francés y mas de 30 oficiales y de 300 
filibusteros, y quedando los españoles dueños de to-
da la parte septentrional de la isla. En 1691 fuéso-

metida la provincia de Tejas, y poco despues fun-
dóse á Panzacola, estableciendo allí un presidio. 
A consecuencia de la carestía de granos por la pér-
dida de varias cosechas, la plebe se amotinó en Mé-
xico el 8 de Junio de 1692 y puso fuego al palacio 
vireinal, á las casas de cabildo y á las tiendas que 
habia en la plaza; en este incendio pereció bnena 
parte de los archivos dé la ciudad, salvando el resto 
con peligro de su vida el ilnstre sabio mexicano D. 
Cárlos de Sigüenza; el conde de Galve, temeroso de 
algún insulto, se refugió esa noche en el convento de 
San Francisco; al dia siguiente se procedió á hacer 
averiguaciones y fueron ajusticiados ocho de los 
principales fautores del motin, condenándose á otros 
muchos á la pena de azotes, cortando las melenas 
á los indios y prohibiéndose el uso del pulque: se cal-
cnla que las pérdidas habidas por el incendio ascen-
dieron á tres millones de pesos. En 1694 volvió á 
haber carestía con el agregado de una fuerte epide-
mia. En el año siguiente los españoles é ingleses 
espedicionaron contra los franceses de la isla Espa-
ñola, destruyéndoles los fuertes que habian levan-
tado y tomándoles 81 cañones: en este mismo año 
falleció la célebre poetisa mexicana Sor Juana Inés 
de la Cruz, monja del convento de San Gerónimo. 

¿Cuándo terminó el gobierno del conde de Galve? 
En 1696 en que se volvió á España este señor, 

despues de haber adquirido inmortal renombre por 
su justicia y prudencia. 

LXV. 
D. Juan de Ortega Montañez. 

¿Quién entró de virey en México? 
D. Juan de Ortega Montañez. obispo de Michoa-

can, el 21 de Febrero de 1696, gobernando hasta 
fines de aquel año. En la primavera y parte del es-



tío estuvo cruzando el mar de las Antillas una es-
cuadra francesa en espera de los galeones que de-
bían salir de Veracruz para España, y que afortu-
nadamente se retardaron y salvaron; sabido en 
México el peligro que corrían, hubo rogativas pú 
blicascon tal motivo. En el resto del año los padres 
jesuítas ofrecieron encargarse de la reducción de Ca-
lifornias sin gasto alguuo del erario, y fueron autori-
zados para ello. 

LXVI. 
Q. José Sarmiento Valladares. 

¿Quién fué el nuevo virey? 
D. José Sarmiento Valladares, conde de Mocte-

zuma y de Tula, descendiente de los antiguos reyes 
mexicanos. Entró en México el L8 de Diciembre de 
1696. En el año siguiente hubo en Acapulco gran 
feria á que acudieron comerciantes hasta del Perú ; 
éu México, á consecuencia de la carestía del maiz, 
comenzaba á insurreccionarse la plebe, y el virey 
mandó asestar en palacio los pedreros, mas no fué 
adelante el tumulto, y se hicieron abastos, distribu-
yendo las semillas a los mas necesitados; hubo fies-
tas por haberse tenido uoticia del arribo de la flota 
de Veracruz á España, y se inundó la ciudad desde 
Sau Juau de la Penitencia hasta la Alameda. En-
tretanto, reunidos los donativos de multitud de par-
ticulares, salieron los padres jesuítas por Acapulco 
para Californias, llevando por toda escolta un capí-
tan, cinco soldados y tres naturales de diversas pro-
vincias; fueron á anclar al puerto de San Dionisio, 
que llamaron de Loreto, y tomaron posesion de la 
tierra en nombre de Carlos II , trabajando en la 
conversión de los infieles hasta su estragamiento de 
los reinos de España. En este mismo año escaseó 
mucho el azogue, llegando á venderse á 300 pesos 

quintal, y el Popocatepetl vomitó fuego el 20 de Oc-
tubre. En 1698 se celebró solemnemente la noticia 
de la paz firmada entre España, Francia, Inglater-
ra y Holanda; y á los dos años, en el hospital del 
Amor de Dios, de que era capellan, falleció el lite-
rato mexicano D. Carlos de Sigüenza y Góngora, 
legando sus libros y manuscritos á la Compañía de 
Jesús. En 1101 se publicaron los lutos por la muer-
te de Carlos II , cou quien terminó el dominio de la 
casa de Austria en España, y se juró rey á Felipe. 
V, primero de los monarcas de la casa de Borbon, 
volviéndose á la corte el conde de Moctezuma. 

S E C C I O N C U A R T A . 

V1REYBS DE I.A CASA DE BORBON HASTA EL, GRITO DE 
INDEPENDENCIA. 

l x v h . 
D. Juan de Ortega Montañez. 

¿Quién se hizo cargo del mando en Nueva España? 
De nuevo lo recogió D. Juan de Ortega Monta-

ñez, á la sazón arzobispo de México, el 4 de Noviem-
bre de 1101. 

¿Qué podemos decir acerca del segundo periodo 
de su administración? 

Las misiones establecidas en Californias sufrieron 
grandes pruebas y escaseces, de que salieron victo-
riosas, aumentándose en número é importancia, no 
obstante las calumnias esparcidas contra los jesuí-
tas; los ingleses de la Carolina sitiaron la plaza de 
San Agustín de la Florida que no pudieron tomar, 
y se supo que los galeones de Veracruz habían sido 
apresados cerca de Vigo por las escuadras combi-
nadas de Inglaterra y Holanda. 



tío estuvo cruzando el mar de las Antillas una es-
cuadra francesa en espera de los galeones que de-
bían salir de Veracruz para España, y que afortu-
nadamente se retardaron y salvaron; sabido en 
México el peligro que corrían, hubo rogativas pú 
Micas con tal motivo. En el resto del año los padres 
jesuítas ofrecieron encargarse de la reducción de Ca-
lifornias sin gasto alguuo del erario, y fueron autori-
zados para ello. 

LXVI. 
Q. José Sarmiento Valladares. 

¿Quién fué el nuevo virey? 
D. José Sarmiento Valladares, conde de Mocte-

zuma y de Tula, descendiente de los antiguos reyes 
mexicanos. Entró en México el 18 de Diciembre de 
1696. En el año siguiente hubo en Acapnlco gran 
feria á que acudieron comerciantes hasta del Perú ; 
éu México, á consecuencia de la carestía del maiz, 
comenzaba á insurreccionarse la plebe, y el virey 
mandó asestar en palacio los pedreros, mas no fué 
adelante el tumulto, y se hicieron abastos, distribu-
yendo las semillas a los mas necesitados; hubo fies-
tas por haberse tenido uoticia del arribo de la flota 
de Veracruz á España, y se inundó la ciudad desde 
Sau Juau de la Penitencia hasta la Alameda. En-
tretanto, reunidos los donativos de multitud de par-
ticulares,'salieron los padres jesuítas por Acapulco 
para Californias, llevando por toda escolta un capi-
tau, cinco soldados y tres naturales de diversas pro-
vincias; fueron á anclar al puerto de San Dionisio, 
que llamaron de Loreto, y tomaron posesion de la 
tierra en nombre de Carlos II , trabajando en la 
conversión de los infieles hasta su estrañamiento de 
los reinos de España. En este mismo año escaseó 
mucho el azogue, llegando á venderse á 300 pesos 

quintal, y el Popocatepetl vomitó fuego el 20 de Oc-
tubre. En 1698 se celebró solemnemente la noticia 
de la paz firmada entre España, Francia, Inglater-
ra y Holanda; y á los dos años, en el hospital del 
Amor de Dios, de que era capellan, falleció el lite-
rato mexicano D. Carlos de Sigüenza y Góngora, 
legando sus libros y manuscritos á la Compañía de 
Jesús. En 1101 se publicaron los lutos por la muer-
te de Carlos II , con quien terminó el dominio de la 
casa de Austria en España, y se juró rey á Felipe. 
V, primero de los monarcas de la casa de Borbon, 
volviéndose á la corte el conde de Moctezuma. 

S E C C I O N C U A R T A . 

VIREYBS DE L.A CASA DE BORBON HASTA EL, GRITO DE 
INDEPENDENCIA. 

l x v h . 
O. Juan de Ortega Montañez. 

¿Quién se hizo cargo del mando en Nueva España? 
De nuevo lo recogió D. Juan de Ortega Monta-

ñez, á la sazón arzobispo de México, el 4 de Noviem-
bre de 1101. 

¿Qué podemos decir acerca del segundo periodo 
de su administración? 

Las misiones establecidas en Californias sufrieron 
grandes pruebas y escaseces, de que salieron victo-
riosas, aumentándose en número é importancia, no 
obstante las calumnias esparcidas contra los jesuí-
tas; los ingleses de la Carolina sitiaron la plaza de 
San Agustín de la Florida que no pudieron tomar, 
y se supo que los galeones de Veracruz habían sido 
apresados cerca de Vigo por las escuadras combi-
nadas de Inglaterra y Holanda. 



LXVIII. 
D. Francisco Fernandez de la Cueva Enriquez. 

¿Quiéu sucedió al arzobispo Montañez? 
í). Francisco Fernandez de la Cueva Enriquez. 

duque de Alburquerque y marqués de Cuellar Vi-
no en la escuadra francesa del general Dacas á Ve-
racruz. donde se había establecido una factoría fran-
cesa del asiento de los negros, de que debía proveer 
por espacio de diez años, y habiendo allí dictado el 
duque las órdenes convenientes, entró en México el 
21 de Noviembre de 1102, "procurando gobernar— 
dice el padre Cavo—con aquel tiento y afabilidad 
que convenia en tiempos tan peligrosos en que unas 
provincias de España empuñaban las-armas contra 
las otras. De allí—añade—nació el cuidado que ' 
empleó en el gobierno militar y en poner de caste-
llanos de las fortalezas á personas de confianza de 
cuya fé habia pruebas, pues conocía muy bien que 
de" otra manera la gnerra civil podía cundir por la 
Nueva España. A mas de esto, por haberse multi-
plicado, así las escuadras enemigas como los corsa-
rios, aumentó la armada de Barlovento, que corrien-
do aquellos mares hizo alguna presa; y aunque es 
verdad que varios navios de comercio así españoles 
como franceses fueron apresados, con todo, la costa 
estuvo limpia de corsarios." , ; ^ 

¿Qué más hubo de notable en tiempo del marqués 
de Cuellar? 

Las misiones de Californias sufrieron grandes 
escaseces, que por lo exhausto del erario no pudo 
remediar el virey; fueron beneficiados los oficios de 
la casa de moneda; celebróse en 1708 el nacimien-
to del príncipe de Asturias D. Luis, y á fines de 1710, 
el virey, que habia sido condecorado con el toison 

en recompensa de su acierto y prudencia en el go-
bierno, se volvió á España. 

LXIX. 
D. Fernando Alencastre Noroña y Silva. 

¿Quién recibió el mando de manos del duque de 
Aburquerque y marqués de Cuellar? 

D. Fernando Alencastre Noroña y Silva, duque 
de Linares, el 15 de Enero de 1711, en cuyo año 
cayó eu México la primera nevada de que se hace 
mención, y hubo uu terremoto que duró casi media 
hora, arruinando muchos edificios de la ciudad. Mos-
tróse el virey liberal y caritativo, así en esta cir-
cunstancia en que socorrió de su peculio a los pobres 
cuyas casas viuierou al suelo, como en el hambre y 
la peste habidas tres ó cuatro años despues. En su 
tiempo y en virtud deL ajuste de la paz con la In-
glaterra, dióse a los ingleses el derecho de estable-
cer en Veracruz la factoría que antes tuvieron los 
franceses para abastecer de negros estas colonias; 
hubo funerales solemnísimos con motivo del falleci-

• miento de la reina Luisa María Gabriela de Sabo-
ya; se fundó en el Nuevo Ileino de León una colonia 
llamada de San Felipe de Linares; quedó restable-
cido el presidio de Tejas, y se perdió eu el canal de 
Bahama la rica flota salida de Veracruz en la pri-
mavera de 1715. 

LXX. 
D. Baltasar de Zúñiga Guzman. 

¿A quién entregó el gobierno el duque de Linares? 
A D. Baltasar de Zúñiga Guzman Sotomayor y 

Mendoza, duque de Arion y marqués de Valero, el 
16 de Agosto de 1716. El duque de Linares per-
maneció en México, donde falleció el año siguiente, 
sentido de todos. 



¿Cuáles fueron los principales sucesos bajo el go-
bierno del nuevo virey? 

Un cacique de la Florida y otro del Nayan t vi-
nieron á México siendo bien recibidos; el primero 
se bautizó y ajustó la paz con los españoles; el se-
cundo ofreció someter sus tribus que mas adelante 
fuerou reducidas por medio de las armas, por ser la 
tierra que habitaban abrigo de los malhechores de 
la Nueva Galicia. En 1719, declarada la guerra 
entre España y Francia, tomaron los franceses a 
Panzacola, y el presidio y los misioneros de l e j a s se 
retiraron á Coahuila, volviendo despues a ocupar sus 
antiguas posiciones, y la bahía del Espíritu Santo. 
En Í722 se incendió en México el hospital Real, y 
se comenzó á publicar la Gaceta. Algunos historia-
dores hacen mención de una águila de dos cabezas co-
gida por aquellos días en los montes de Oajaca y en-
viada por el virey á la corte. 

LXXL 
D. Juan de Acuña. 

¿Quién sucedió en el mando al marqués de Valero? 
D. Juan de Acuña, marqués de Casafuerté, gene-

ral de artillería y nativo de Lima, el 15 de Octu-
bre de 1722. 

¿Qué sabemos acerca de este virey? 
Que estuvo adornado de todas las virtudes civiles 

y privadas, y que poseyó la ciencia del gobierno, re-
formando inveterados abusos y dictando providen-
cias sábias y benéficas en todos los ramos de la ad-
ministración. Rigió á la Nueva España durante doce 
años, á satisfacción de sus habitantes y de la corte, 
hasta su fallecimiento, que tuvo lugar el 17 de Mar-
zo de 1734. 

¿Cuáles fuerou en su tiempo los principales su-
cesos? 

En 17:í3 hubo eu México un auto de fe, quemán-
dose el esqueleto de un indio nayarita, hallado en 
una cueva de su provincia doude había rastro de sa-
crificios humanos. Al año siguiente abdicó Felipe V, 
se juró rey ¡i su hijo Luis I, y por muerte de este 
monarca, recogió el cetro y fué nuevamente jurado 
Felipe V poco despues. Construyéronse las fuentes 
.le la alameda de México y los edificios de la adua-
na y casa de moneda; llegaron azogues dando im-
pulso á las minas; se restauró la plaza de Acapul-
co; tomó mucho vuelo el comercio con España y 
Filipiuas; ei virey envió á Tejas una colonia de ca-
narios que fundí» la villa de San Fernando, y en la 
crónica del año de 1733, hallamos que en la casa 
de moneda fqéró'n acuñados mas de diez millones de 
pesos. 

LXXII. 
I). Juan Antonio de Vizarron y Eguiarreía. 

¿En quiéu se [»ove'yó el vireinato de Nueva^Es-
páñá? 

A otro dia del fallecimiento del marqués de Ca-
safuerte, abierto el pliego de mortaja, apareció nom-
brado virey el arzobispo D. Juan Antonio Vizarron 
y Eguiarreta, quien hmediatamente se hizo cargo 
del gobierno. 

¿Qué se sabe de! tieúpo de su administración? 
Bajo ella estuvo la Inglaterra á punto de decla-

rar la guerra á España coi motivo de la aprehensión 
de varias uaves de corsarios y contrabandistas in-
gleses en las costas del Chlfo mexicano; hubo en 
Nueva España la terrible oeste llamada matlaza-
huatl, en que perecieron, seguí el padre Alegre, dos 
terceras partes de los naturaltg, distinguiéndose en 
tal calamidad por sus actos caritativos el virey, el 
clero secular y regular, y las pe-sonas acomodadas; 



se establecieron nuevos presidios hacia el Norte, y 
se descubrieron las ricas minas y placeres de Arizo-
na, tan célebres en nuestro tiempo: el aumento de 
las especulaciones mineras trajo el de la aeuñacion 
y esportacion de dinero y el de las rentas reales; fué 
jurada patroua de México Nuestra Señora de Gua-
dalupe, ye se remataron los estancos de cobrevsy nai-
pes. El año de 1736 fué notable por ios fuertes vien-
tos del Sur que recorrieron el país arrancando de 
cuajo los mayores arboles, y por la aparición de un 
cometa que precedió a la peste. 

LXXIIL 
D. Pedro Castro Figuerua Salazar. 

¿Quién sucedió al arzobispo VizarroD eu el virei-
nato? 

D. Pedro Castro Figueroa Salazar, duque de la 
C onquista y marqués de García Real llegado á Mé-
xico el 17 de Agosto de 1740. Hallóse con pliegos 
en qáe el gobernador de Nuevo Mixico le avisaba 
haber los franceses invadido aque.la provincia con 
ánimo de fundar colonias, y retiradose por no ser de 
su gusto la tierra. Temeroso el rirey de que los iu-
gleses, que bombardearon a Sai Agustiu de la Flo-
rida siendo rechazados, viniesen á dar sobre Vera-
cruz, bajó a este puerto con ánimo de ponerlo en 
estado de defensa, y atacado allí del vómito, regre-
só enfermo a México, donde murió el 22 de Agosto, 
entrando la audiencia a gobernar. En tiempo del 
duque de la Conquista fueron arrendadas las salinas 
de las lagunas de México. Bajo el gobierno de la 
audiencia hubo en la costó del Sur, a causa de la apa-
rición de los buques del corsario Ansou, muchas alar-
mas, y se difirió para ¿1 año siguiente la salida del 
galeón de China; hnJo ademas en México uno de 
los mayores incendio* de que se tiene uoticia. 

LXXIV. 
D. Pedro Cebrian y Agustín. 

¿En quién recayó el nombramiento de virey? 
En D. Pedro Cebrian y Agustín, conde de Faen-

clara, quien llegó a México el 3 de Noviembre de 
1742. Bajo su gobierno fué apresado el galeón de 
Cbiua por el corsario Anson, despues de un reñidí-
simo combate en que sucumbieron los españoles, 
quedando prisioneros; fueron rematados en México 
los estancos de la nieve, la pólvora, el salitre y el 
azufre; encarecieron altamente las mercancías a 
causa de la paralización del comercio por lo insegu-
ro de los viajes marítimos; se reparó el acueducto 
de Chapultepec y se ejecutaron algunas otras obras 
de pública utilidad; poblóse la Sierra Gorda cerca 
de Querétaro, estableciendo ocho misiones de fran-
ciscanos; imprimióse en 1746 el primer tomo del 
"Teatro Americano," y fueron enviadas familias de 
México a la Florida y Pauzacola. 

LXXV. 
D. Juan Francisco Güemes y Horcacitas 

¿Quién fué virey despues del conde de Fuenclara? 
L). Juan Francisco Güemes y Horcacitas, primer 

conde de Revillagigedo, que habia desempeñado el 
gobierno de Cuba y llegó a México el 9 de Julio de 
1746, procediendo, desde luego, á publicar los lutos 
por la muerte de Felipe V, y dejando para el año 
siguiente el jurar rey a Fernando VI . 

Hallamos que en su tiempo la poblacion de la 
ciudad de México se componía de 50,000 familias 
de españoles, europeos y criollos, de 40,000 de mes-
tizos, mulatos y negros, y de 8,000 de indígenas 
que habitaban en los barrios. El año de 1747 unos 
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marinos holandeses fueron aprehendidos á traición 
eu Matauchei por el alcalde de Huetlan, y puestos 
en libertad por el virey; éste logró estender por las 
rancherías de indios y tierras desiertas vecinas al 
mar del Norte el dominio español con arreglo ¡i las 
órdenes del rey, enviando muchas familias con las 
cuales en pocos años se fundaron desde Altamira 
hasta Camargo once pueblos de. españoles y mula-
tos; fundó, ademas, en Sonora el presidio djs Hor-
cacitas para contener a los apaches que invadían 
aquella provincia. Eu 1748 la armada de Barloven-
to, que hasta entonces habia permanecido en Vera-
cruz, por mandato del rey pasó á la Habana. En 
los años siguientes se perdieron las cosechas a causa 
de repetidas heladas; eu México se evitó el hambre 
cou los abastos reunidos de antemano, pero la hubo 
estremada en las provincias de Guauujuato y demás 
háciael Noroeste, cuyas poblaciones se alimentaban 
cou tunas, nopales y raices; el volcan de Colima hi-
zo amagos de erupción, y los temblores que hubo 
arruinaron á Sayula, Zapotlau y algunas otras po-
blaciones; descubriéronse ricas vetas de plata en el 
mineral de Bolaños, con lo cual hallaron ocupación 
los menesterosos. En 1751 falleció el obispo de Gua-
dalajara L). Juan Gómez Parada, persona notable 
por su ciencia y virtudes; a fines «le Mayo del si-
guiente año, hubo un eclipse de sol casi total; los 
padres jesuítas dimitieron, con permiso del rey, las 
misiones de Topia y Tepehnana para emplearse eu 
otras de infieles, y en Abril de 1755 se quemó el 
convento de Santa Clara de México, teniendo las 
religiosas que pasarse temporalmente al de Santa 
Isabel. 

¿Qué sabemos del caracter del primer conde de 
Revillagigedo? 

Algunos historiadores lo acusan de codicioso y 

especulador; pero todos convienen en que se hizo 
obedecer y respetar y en que fué benéfica su admi-
nistración. 

LXXVI. 
D. Agustín dt Ahumada y Villalon. 

¿A quién hizo entrega del gobierno el conde de 
Revillagigedo? 

A D. Agustín de Ahumada y Villalon, marqués 
de las Amarillas y gefe militar que habia adquirido 
renombre en las guerras de Italia. Llegó á México 
el 10 de Noviembre de 1755 y se mostró desintere-
sado, íntegro y celoso reformador de abusos. 

Al año siguiente celebróse con mucha solemnidad 
la concesiou hecha por el Sumo Pontífice y el rey, 
del patronato de Nuestra Señora de Guadalupe á la 
ciudad de México; se descubrieron y desaparecie 
ron como por encanto riquísimas minas en Iguana, 
á la entrada de Nuevo León; formóse eu 1758 el 
volcan de Jorullo a inmediaciones de Patzcuaro, ar-
rojando cenizas que atemorizaron á Querétaro. Eu 
1759 publicó el virey los lutos de la reina María 
Bárbara de Portugal, á quien poco sobrevivió su 
esposo. Acometido el marqués de una apoplegia que 
le. dejó baldada parte del cuerpo, fué á mudar tem-
peramento á Cuernavaea, y falleció allí el 3 de Ene-
ro de 1760, dejando en la pobreza á su viuda. 

Muerto el virey, hízose cargo del gobierno la au-
diencia, presidida por el oidor decano D. Francisco 
Echávarri, quien publicó los lutos de Fernando VI, 
aplazando para el siguiente año la jura del nuevo 
monarca. 

l x x v h . 
D. Francisco Cajigal de la Vega. 

¿Quién gobernó despues de la audiencia cou el 
carácter de virey interino? 



D. Francisco Cajigal de la Vega que habia sido 
gobernador de Cuba y llegó á México el 28 de 
Abril de 1160, durando su administración única-
mente hasta Octubre del mismo año. Se sabe qne 
mandó despejar y componer la plaza de armas, y 
que su afabilidad le captó muchas simpatías. 

Lxxvin. 
D. Joaquín de Monserral. 

¿A quién hizo entrega del vireinato Cajigal? 
A D. Joaquín de Monserrat, marqués de Cruillas, 

el 6 de Octubre de 1760, procediendo el unevo virey 
a la solemne jura de Carlos I I I . 

De qué sucesos habidos bajo su administración se 
hace memoria? 

En 1761 se salió de madre la laguna, inundando 
la ciudad de México por el rumbo de la Merced; al 
año siguiente súpose que se habia declarado la guer-
ra entre Inglaterra y España, y que las tropas de 
la primera quedaban en posesíon de la Habana, to-
mada á viva fuerza; temiendo el virey que igual 
suerte corriera Veracruz, acudió á fortificar dicha 
plaza, levantó milicias, repartió entre Jalapa y Pe-
rote las que habia llevado á la Costa y que se le en-
fermaron por lo malo del clima, y se aprehendió á 
un religioso servíta que parecía servir de espía á los 
ingleses. En 1763 hubo exequias con motivo de la 
muerte de la reina María Amalia de Sajonia, ha-
biéndose encomendado la dirección del túmulo al 
célebre pintor Cabrera. El año siguiente entró a 
fungir de visitador D. José de Galvez, quien suspen-
dió a empleados de alta categoría, estancó el taba-
co y fué incansable en la reforma de todos los ramos 
del gobierno. A petición del virey llegaron de la 
corte en 1765 varios gefes y oficiales para laforma-

cion de nuevas milicias, y como el principal de ellos, 
Villalva, trajo facultades estensas, el marqués de 
Cruillas, cuya jurisdicciou quedó limitada, tuvo cues-
tiones y disgustos. Los jesuítas renunciaron la ad-
ministración de las misiones que tenian á su cargo, 
y el negocio fué pasado á la corte: los mismos sa 
cerdotes se habían distinguido por su celo y caridad 
en la peste sufrida tres años antes, parecida al ma-
tlazahiMtl, y que hizo grande estrago en los indíge-
nas adultos, despues de haber acabado las viruelas 
con casi todos los niños. 

LXXIX. 
D. Carlos de Croix. 

¿Quién sucedió al marqués de Cruillas en el vi-
reinato? 

D. Carlos de Croix, marqués de Croix, el 25 de 
Agosto de 1766. Era íntegro y afable y se sujetaba 
en todo al parecer del visitador Galvez, cou arre-
glo á las instrucciones que le fuerou dadas. Bajo 
su administración fué residenciado por el fiscal Are-
che el marqués de Cruillas que vivía en Cholula. 

¿Cuál fué el hecho mas notable en tiempo del 
marqués de Croix? 

La espulsion de ios jesuítas de los dominios espa-
ñoles, decretada por Cárlos I I I , quien ocupó sus 
bienes. So pretesto de la guerra con los ingleses reu-
niéronse tropas en Nueva España al mando de Vi-
llalva, el marqués de la Torre, el marqués de Rubí 
y Ricardos; y, siendo provincial de la compañía el 
padre Salvador de la Gándara, el 25 de Junio de 
1767, antes de amanecer, intimóse la orden de es-
pulsion á todos los jesuítas que habia en él pais. Los 
de la casa Profosa de México entonaron el Te Deum, 
comulgaron y se pusieron en camino presos y escol-



tados por el visitador Galvez, entre las lágrimas del 
pueblo que casi llevaba en peso sus carruajes; en 
Veraeruz murieron de vómito treinta y cuatro sa-
cerdotes, y los demás llegaron á la Habana hechos 
casi esqueletos, pasando de allí á los puntos que les 
fueron designados en Italia. Seis años despues fué 
estinguida la orden, y entre los sabios que la dieron 
lustre cuenta la América a los padres Alegre, Cla-
vijero, Landivar, Maueyro, Cavo, Lacunza y Már-
quez. La corte prohibió que se hablase en pro ni en 
contra de la medida, y en el bando ó proclama en 
que se hizo saber en México, se dijo que los subdi-
tos de la corona habiau nacido para obedecer; el 
canónigo Esnaurrizar que osó espresarse en térmi-
nos desfavorables, fué arrestado en San Juan de 
Ulúa . 

¿Qué mas hubo de notable bajo el gobierno del 
marqués de Croix? 

Por temor á los ingleses se trajo artillería gruesa 
á Ulúa , se aumentaron las fortificaciones de este 
castillo y Veraeruz, se construyó el fuerte de San 
Cárlos de Perote y viuieron varios regimientos de 
España; en 1171 se celebró el cuarto concilio me-
xicano, convocado por el arzobispo Lorenzana, y 
que no llegó á ser aprobado por la Sauta Sede. 

LXXX. 
D. Antonio María de Bueareli. 

¿Quién fué nombrado para suceder al marqués de 
Croix? 

ü . Antonio María de Bueareli y Ursúa, bailío 
de la orden de San Juan y teniente general de ejér-
cito, habiendo tomado posesion del mando el 2 de 
Setiembre de 1771. Su gobierno fué uno de los me-
jores que tuvo la Nueva España; durante él fueron 
puestas á raya las tribus bárbaras confinantes de las 

provineias septentrionales, y el comercio y la mine-
ría tomaron estraordinario vuelo; dictó providencias 
para la destrucción de la langosta que asolaba las 
costas de Veraeruz y Yucatan y la proviuciade Nue-
vo México; hizo adoptar nuevo cuño para la mone-
da, mandó abrir el hospicio de Pobres; facilitó la 
fundación de la Cuna por el arzobispo Lorenzaua, y 
del hospital de dementes; reparó la Acordada, ter-
minó la arquería del Salto del Agua; instituyó el 
tribunal de minería; obtuvo de la corte el permiso 
para estraer azogue de las minas del pais, y en su 
tiempo fundó el Montepío D. Pedro de Terreros, 
primer conde de Regla. 

¿Qué mas recordamos de la época de Bueareli? 
Las flotas despachadas á Cádiz en 1773 y 74, lle-

varon mas de veintiséis millones de pesos cada una, 
sin contar las mercancías; en 1776 hubo fuertes y 
repetidos terremotos, de cuyas resultas quedó la ciu-
dad de Acapulco casi arruinada, siendo despues re-
puesta; el sabio mexicano D. Joaquín Velazquez de 
León hizo en Sonora acerca del paso de Venus por 
el disco del sol, observaciones que fueron muy apre-
ciadas en París; la corte pidió a los eclesiásticos no-
ticias sobre antigüedades, mineralogía, metalurgia, 
petrificaciones y testáceos; otro sabio mexicano, el 
padre Alzate, fué comisionado para el descubrimien-
to de las minas de azogue, y hallamos que una casa 
de comercio pidió tipos para imprimir el calendario 
de Ontiveros. Ademas, fundiéronse cafioues en Ta-
cubaya, y se mandó establecer fábritjas de tejidos de 
algodou eu Puebla, y sembrar lino y cáñamo. Por 
este tiempo el rey Cárlos I I I mandó al Dr. D. Juan 
B. Muñoz que escribiese la historia del Nuevo Mun-
do, y recibió con aprecio la obra de Veytia que hizo 
depositar entre los manuscritos preciosos de la bi-
blioteca real. 



¿Caándo terminó el gobierno de Bacareli? 
A la muerte de este señor, acaecida el 9 de Abril 

de 1779. Sn cadáver yace enterrado en la Colegia-
ta de Guadalupe, y su memoria es grata á los mexi-
canos. Abierto el pliego de mortaja, resultó nom-
brado virey el presidente de Guatemala, y mientras 
venia, la audiencia se hizo cargo del gobierno, fun-
dándose en este tiempo la mitra de Monterey y re-
cibiéndose noticia de la declaración de guerra entre 
España é Inglaterra. 

LXXXI. 
D. Martin Mayorga. 

¿Quién fué el presidente de Guatemala nombrado 
virey de México? 

D. Martin Mayorga, quien tomó posesion del man-
do el 23 de Agosto de 1779, conservándolo hasta 
Abril de 1783, en que se retiró a España, murien-
do al llegar á ía vista de Cádiz. 

¿Qué se sabe del tiempo de su administración? 
Hubo á los principios de ella una horrible peste 

de viruelas, y se comenzó á hacer uso de la inocula-
ción para evitar su estrago; una espedicion maríti-
ma, salida del puerto de San Blas, descubrió algu-
nas islas en el Pacífico y tomó posesion de ellas en 
nombre de Cárlos I I I ; los ingleses tomaron á Omoa 
y el establecimiento de la Criba en Guatemala, y 
fuerou atacados por las tropas de Nueva España en 
su colonia de Baliza en Yncatan; los españoles inva-
dieron las posesiones inglesas en Norte-América y 
recobraron á Panzacola; los naturales de Izúcar se 
rebelaron y fueron reprimidos; estableciéronse can-
tones de tropas en Jalapa y otros puntos de la in-
tendencia de Yeracruz para la seguridad de aquella 
costa; el gobernador de la espresada intendencia y 

el de Nueva Galicia, alentados por el odio que el an-
tiguo visitador Galvez, á la sazou ministro de Carlos 
III , profesaba al virey, desobedecieron sus órdenes, 
declarándose en abierta pugna con él. Sábese tam-
bién de Mayorga que fué recto y activo, que solicitó 
la fundación del convento de Capuchinas de Guada-
lupe, que le fué debida la del hospital de San Andrés, 
y que promovió la de la academia de las tres nobles 
artes. 

LXXXH. 
D. Matías de Galvez. 

¿A quién hizo Mayorga entrega del mando? 
A D. Matías de Galvez, presidente de Guatemala 

y hermano del autiguo visitador y ministro del mis-
mo apellido, á quien debió su nombramiento de vi-
rey, entrando á desempeñar el cargo el 28 de Abril 
de 1783, y publicando la nueva de la paz celebrada 
con Inglaterra. Pué sencillo y bondadoso, amigo de 
la justicia y protector de las artes. En su tiempo fué 
dotada por el rey con fondos y modelos la Acade-
mia de nobles artes; se dividió la ciudad de México 
en cuarteles mayores y menores, y se t ra tó de la ni-
velación de las calles para dar corriente al agua - se 
volvió á publicar la Gaceta, otorgándose para ello 
privilegio al impresor Valdés; se recibieron órdenes 
para establecer el banco ilamado de San Cárlos- hu-
bo en Guanajuato ruidos subterráneos que aterrori-
zaron al vecindario, y el virey solicitó autorización 
para reponer y conservar el palacio y bosque de Cha-
pultepec. 

¿Cómo terminó el gobierno de D. Matías de Galvez? 
Por fallecimiento de este señor el 3 de Noviembre 

de 1784. No habiendo piiego de mortaja, la audien-
cia se hizo cargo del mando político, y su regente 
Herrera del militar, con el título de capitan gene-

9 



ral. En estos dias y por cuarta vez en el trascurso 
de seis años, se incendió la fábrica de pólvora, pere-
ciendo cerca de cincuenta operarios. 

L x x x m . 
D. Bernardo de Galvez. 

¿Quién fué nombrado virey? 
D. Bernardo de Galvez, conde de Galvez, é hijo 

del anterior virey D. Matías. Hizo sus primeras ar-
mas en Nueva España bajo el gobierno del marqués 
de Croix; cubrióse despues de gloria en la espedicion 
de la Luisiana, y gobernaba á Cuba cuando fué pro-
movido á este vireinato, de que tomó posesion el 17 
de Junio de 1785, haciéndose mas popular que nin-
gún otro de sus antecesores. 

En su tiempo y á consecuencia de fuertes heladas 
que acabaron con las cosechas, hubo una hambre 
terrible, y diéronse á conocer el celo del virey por 
el bien público, y su liberalidad, pues cedió de su 
peculio fuertes sumas para el alivio de los meneste-
rosos, á que también cooperaron el arzobispo de Mé-
xico y los obispos de Puebla y Michoacan con cerca 
de medio millón de pesos de los bienes eclesiásticos; 
suma empleada en fomentar las siembras y comprar 
semillas. Hablando de este hecho el historiador Bus-
tamante, compara.á la Iglesia con las nubes, que, si 
recogen los vapores de la tierra, es para convertir-
los en lluvias copiosas y benéficas, y agrega: "La 
agricultura en América estaria hoy en mantillas si 
los juzgados de capellanías y obras pías no hubiesen 
servido de bancos de avío para fomentarla," A fin 
de proporcionar trabajo al pueblo emprendiéronse, 
entre otras obras públicas, la reconstrucción del pa-
lacio de Chapultepec, y la construcción de las torres 
y el cementerio de Catedral, y de las calzadas de Va-

llejo, la Piedad y San Agustín de las Cuevas. Ha-
biendo el virey indultado á tres reos con quienes se 
encontró cuando marchaban al patíbulo, prevínole 
la corte que no saliese de su palacio en dias de eje-
cución. Falleció este gobernante en la casa arzobis-
pal de Tacubaya el 13 de Octubre de 1786, y pocos 
meses despues su viuda dió á luz una niña á quien 
apadrinó el ayuntamiento de México. Por entonces 
murieron también Velazquez de León y Lussaga, á 
quienes se debió el establecimiento del tribunal y co-
legio de minería. 

A la muerte del conde de Galvez, la audiencia se 
hizo cargo del gobierno, y el año de 1786 fué nota-
ble por el incendio de siete minas de Bolaños y por 
el numero y violencia de los terremotos. "E l 28 de 
Marzo á las doce del dia se retiró el mar en Aca-
pulco—dice Bustamante—y comenzó á crecer: este 
movimiento se aumentó á las dos de la tarde, pues 
en cuatro minutos bajaba diez piés y subia otros 
tantos en seis, rebosando las aguas sobre el muelle: 
todo esto fué acompañado de fuertes temblores de 
tierra, que cesaron á las veinticuatro horas que tar-
dó el mar en recobrar su antigua caja; en la playa 
abierta y en que no encontró los obstáculos de mon-
tañas que en Acapulco, saliendo de caja el mar, 
ahogó multitud de ganado mayor que pastaba en. 
las dehesas." 

LXXXIV. 
D. Alonso Núñez de Haro. 

¿Qué providencia dictó la corte al saber el falle-
cimiento del conde de Galvez? 

Dispuso que se encargara del mando el arzobispo 
de México D. Alonso Núñez de Haro y Peralta, 
quien lo recibió el 8 de Mayo de 1787, cou el ca-
rácter de virey y capitan general, y lo ejerció hasta 



el mes de Agosto siguiente. "Estas elecciones—di-
ce Bustamante—que el gobierno de Madrid supo 
hacer en los arzobispos para vireyes desde la época 
de la conquista, eran golpes de muy fina política, 
pues de este modo se atraia la benevolencia del cle-
ro, y unido este con el gobierno civil, consolidabau 
su autoridad eu tan remotas regiones." 

Bajo el gobierno del arzobispo Núñez de Haro 
celebráronse solemnes exequias por el conde de Gal-
vez, cuyo cadaver fué trasladado del altar de los 
Reyes en Catedral a San Fernando; el ministro 
Galvez espidió las Ordenanzas de intendentes, y 
llegaron los que con el earacter de tales venían a 
encargarse de las provincias; la corte maudó que los 
astrónomos de Nueva España, entre quienes figu-
raban Outiveros, Alzate, Bartolache y Gama, ob-
servasen un cometa cuya aparición se auuuciaba; en 
la misma época decretó el rey el establecimiento 
del jardín botánico de México. 

LXXXV. 
D. Manuel Antonio Flores. 

¿Quién sucedió eu el mando político al arzobispo 
Nuñez de Haro? 

D. Manuel Autouio Flores, que gobernaba en 
Bogotá y llegó a México el 16 de Mayo de 1787, 
halláudo muy disminuida su autoridad,' pues desde 
Marzo anterior la corte habia nombrado a Maugino 
subdelegado de hacieuda, intendente de ejército y 
corregidor de México, cou lo cual casi no quedó al 
virey sino el mando militar. Flores creó algunos 
cuerpos de milicias, arregló perfectamente los pre-
sidios é hizo la guerra cou buen éxito a los barba-
ros, lo cual dió por resultado una larga paz en la 
frontera septentrional; y distinguió con su amistad 

á los sabios mexicanos Alzate, Gama y Rangel. En 
la época de su gobierno llegaron, enviados por la 
corte, doce mineros alemanes, entre ellos D. Fausto 
Elhuyar, y se dieron las primeras lecciones de quí-
mica en el colegio de Minería; murió en España el 
célebre ministro Galvez, y se recibió, ademas, la no-
ticia del fallecimiento de Cárlos I I I , cuyos lntos 
fneron solemnísimos en México. Flores cesó en el 
gobierno de Nueva España por haberle admitido la 
corte en 1789 la renuncia que de él hizo. 

LXXXVI. 
D. Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla. 

¿Quién vino á recibirse del mando? 
D. Jnan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, 

segnndo conde de Revillagigedo, y acaso el virey 
mas notable de la Nueva España, llegado á México 
el 16 de Octubre de 1789. 
, ¿Cuáles fueron sus principales actos? 

Dedicóse con energía y perseverancia inauditas á 
mejorar el ramo de policía, muy descuidado hasta 
allí, persiguiendo y castigando á los malhechores, 
haciendo reponer y empedrar las calles, construir em-
banquetados y establecer el alumbrado público, y 
eonsigniendo que se vistiese la mayor parte del pue-
blo bajo: tomó informes y dictó providencias acerca 
del corte de maderas para impedir la destrucción de 
los arbolados; promovió la construcción de los ca-
minos de Veracruz, Toluca y Acapulco; estableció 
.dos correos semanarios para las capitales de provin-
cia: solicitó de la corte, aunque en vano, autoriza-
ción para fundar un montepío que prestara en pe-
queño á los mas menesterosos; auxilió eficazmente 
á la espedicion marítima de Malaspina en busca de 
un paso del Pacífico al Atlántico por el Noroeste; 



disolvió las milicias, creyendo que nunca podrían 
hacer las veces de la tropa veterana; activó la ad-
ministración de justicia; abrió un buzón de que re-
cogía toda especie de consejos, advertencias y avisos 
que le hacían estar al tanto de cuanto pasaba; logró 
ver abierta una cátedra de anatomía en el hospital 
de Naturales y protegió la enseñanza de la botánica 
y la difusión de los conocimientos geográficos y de 
la historia antigua del pais. Del buen juicio y pro-
fundo saber del conde, no menos que de su laborio-
sidad y acierto en el gobierno de Nueva España, 
hacen formar idea la "Instrucción reservada" que 
dejó á su sucesor el marqués de Branciforte, y el 
informe enviado á la corte acerca de los sucesos de 
Californias y el departamento de San Blas. 

¿Qué mas hubo de notable bajo el gobierno del 
segundo conde de Revillagigedo? 

El asesinato del comerciante D. «Toaquin Dongo 
y de todos sus dependientes y criados, por los espa-
ñoles Aldama, Blanco y Quintero, quienes se intro-
dujeron en su casa tomando el nombre de la justicia, 
la robaron, y catorce dias despues sufrieron en la 
plaza mayor el suplicio de garrote, siéndoles corta-
das las manos y puestas en escarpias en el lugar don-
de se consumó el crimen; la aurora boreal habida 
en la noche del 14 de Noviembre de 1789 con gran 
espanto de la generalidad de la población, que á 
gritos pedia misericordia, creyendo que llovía fuego; 
la jura del nuevo rey Cárlos IV, celebrada el 27 
de Diciembre del mismo año y con cuyo motivo se 
abrieron certámenes literarios en la universidad y 
fueron distribuidas medallas de mucho mérito, obra 
del escelente grabador D. Gerónimo Gil; por últi-
mo, el asesinato, por odio personal y á traición, del 
capitan general de Tucatan, brigadier D. Lúeas de 
Gal vez, efectuado en Mérída en 1792. 

LXXXVIL 
ü. Miguel la Grúa Talamunca. 

¿Quién fué virey despues del segundo conde de 
Revillagigedo? , 

D. Miguel la Grúa Talamanca, marques de líra.u-
ciforte, llegado á México el 11 de Julio de 1794 
Era nativo de Italia, y cuñado de Godoy, priucipe 
de la Paz; se le acnsó de vender los empleos por ma-
no de un favorito suyo, según Bustamante, quien 
agrega que, así el virey como su asesor Yalenzuela,. 
persiguieron á los pocos franceses que había en Nue-
va España, y les confiscaron sus bienes á pretesto 
de la guerra con Francia. 

¿Qué hubo de notable bajo su administración? 
Fueron trasladados los restos de Hernán Cortés 

de Texcoco á la iglesia de Jesús Nazareno en Mé-
xico; se colocó en la plaza mayor la estatua ecues-
tre provisional de Cárlos IV, que despues fundió en 
bronce el célebre artista D. Manuel Tolsa; hubo 
epidemia de viruelas y generalizóse la inoculación, 
que evitó en mucha parte los estragos; incendiáron-
se dos altares y el órgano del Sagrario Metropoli-
tano; túvose noticia de la declaración de guerra, 
entre España é Inglaterra, y, restablecidas las mi-
licias, formáronse con ellas diversos cuerpos y se 
establecieron cantones en Córdoba, Jalapa, Peróte 
y Orizava, donde residió el marqués hasta la venida 
de su sucesor. Se dice que fué removido por temor 
de que estallase una revolución, y que, no obstante 
sus muestras de adhesión á los monarcas .españoles, 
tomó despues el partido de José Bonaparte. Desde 
los primeros dias de su gobierno promovió acusacio-
nes contra el conde de Revillagigedo. 



ixxxvni. 
O. Miguel José de Azuma. 

¿Quién vino á relevar al marqués de Branciforte' 
D. Miguel José de Azanza, hombre probo y afa-

ble que rigió con prudencia y acierto la Nueva Es-
paña, despnes de haberse distinguido en varias co-
misiones diplomáticas y como intendente de ejército. 
Llegó á Orizava el 31 de Mayo de 1198, y recibien-
do allí el bastón de mando, pasó á Córdoba y se 
trasladó despues á México, disolviendo el cantón de 
tropas por juzgarlo innecesario; dejó en la costa de 
Veracruz algunas fuerzas que casi acabaron á con-
secuencia de la insalubridad del clima; mandó cons-
truir nuevas lanchas cañoneras; dió el mando de la 
brigada de San Luis Potosí al coronel D. Félix Ca-
peja, 7 gobernó hasta Mayo de 1800 en que, á su 
vez, fué relevado. 

¿De que sucesos contemporáneos se hace me-
moria? 

Bajo la administración de Azanza siguieron lle-
gando á los puertos los buques llamados neutrales, 
y á cansa de la guerra con la Gran Bretaña y por 
temor á los corsarios, púsose en circulación aquí el 
dinero que se debia enviar á Cádiz, lo cual dió gran 
impulso al adelanto material del país; las manufac-
turas de seda, de algodon y de lana progresaron 
notablemente, con particularidad en Pnebla, Queré-
taro y San Miguel el Grande. En el mes de Julio de 
1799 sopló un huracan que casi acabó con la ciudad 
de Acapulco, y en Marzo de 1800 hubo el terremo-
to llamado de San Juan de Dios, que es nno de los 
mas fuertes sufridos en México y qne causó grave da-
ño á los edificios. En Noviembre del año anterior se 
descubrió en la misma capital uua conspiración que 

tenia por mira el asesinato de los españoles ricos, y 
cnya causa quedó pendiente á la salida del virey 
Azanza. En 1799 hubo también solemnes honras 
por el conde de Revillagigedo, absuelto por el con-
sejo de Indias de las acusaciones que entablaron con-
tra él sus enemigos. En los últimos dias del gobier-
no de Azanza estalló general disgusto al saberse 
que el nuevo virey Marquina, hombre oscuro, habia 
debido su nombramiento al favor de Godoy, y como 
en la travesía fué apresado por los corsarios ingle-
ses, díjose que no podia menos de haberse juramen-
tado de no tomar las armas contra Inglaterra, á 
fin de recobrar su libertad, y que no era conve-
niente, por lo mismo, hacerle entrega del mando; el 
real acnerdo decidió, sin embargo, lo contrario, á 
instigaciones de Azanza, que deseaba volver á la vi-
da privada. 

LXXXIX. 
D. Félix Bercnguer de Marquina. 

? 
¿Quién reemplazó á D. Miguel José de Azanza' 
D. Félix Berenguer de Marquina, gefe de escua 

dra y gobernador que había sido de las islas Maria-
nas. Tomó posesion del mando el 30 de Abril de 
1800, trayeudo de secretario al general D. Antonio 
Bonilla, y hallando prevenidos los ánimos en contra 
suya, procuró atraérselos, mostrándose generoso y 
honrado; mas lo corto de sus alcances hizo que lo 
ridiculizasen sus gobernados. Cedió de su peculio 
varias sumas para gastos públicos; activó el despa-
cho de los negocios de hacienda; prohibió las corri-
das de toros; hizo una espedicion á reconocer las 
fortificaciones de Yeracruz y Ulda y estableció can-
tón de tropas en Ja lapa y una fuerte guarnición en 
México; poso á los ingleses que estaban presos en 
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Veracruz en libertad para que en Jamaica hiciesen 
otro tauto con los españoles que se hallaban en igual 
caso; declaró la guerra al contrabando, y logró que 
sus tropas batiesen y matasen en la frontera septen-
trional a un uorte americano llamado Nollan que lo 
ejercia en grande escala. Habiendo desaprobado la 
corte alguna de sus providencias, hizo Marquma re-
nuncia del mando y lo entregó á su sucesor en prin-
cipios de 1803. 

Bajo el gobierno de Marquina falleció el beneh-
co arzobispo Núñez de Haro, que gobernó la Igle-
sia mexicana por espacio de 28 años, gastando su-
mas considerables de dinero en obras de utilidad 
pública, y arreglando el plau de estudios del semi-
nario Conciliar de México; estrenóse la iglesia parro-
quial de San Pablo; los indígenas deTepic tramaron 
una conjuración que fué descubierta y reprimida; 
publicóse por bando la noticia de haberse firmado el 
tratado de paz de las Amérícas entre la república 
francesa, la bátava y los reyes de Inglaterra y Es-
paña, lo cual hizo bajar el precio de los efectos de 
comercio; fundióse por el celebre Tolsa la magnifi-
ca estatua ecuestre de bronce decretada en honor de 
Cárlos I V por el marqués de Branciforte; hubo tem-
porales y anegaciones en Nuevo Santender y Coa-
huila, quedando destruidas algunas villas, y un ter-
remoto causó perjuicios considerables en Oajaca. 

X C . 

D. José de Iti¿rrigafay. 

¿Quién fué virey despues de Marquina? 
ü . José de Iturrigaray, recibiéndose del mando el 

4 de Enero de 1803 en la villa de Guadalupe. 
¿Cuále8 fueron sus actos mas notables? 
Fué á visitar las minas de Guanajuato y cou los 

arbitrios que otorgó á la ciudad de Celaya constru-
yóse el puente de la Laja, obra del hábil arquitecto 
Tres Guerras; hizo propagar el pus vacuno; al sa-
berse la nueva declaración de guerra de la Gran Bre-
taña á España, reunió las milicias provinciales, las 
instruyó por sí mismo, acantonó grau parte de ellas 
en Jalapa y bajó diversas veces á Veracruz, exami-
nando y poniendo en pié de defensa la costa; hizo 
que se trabajase activamente en el camino de Ve-
racruz á México, y bajo su gobierno se concluyó el 
puente del Rey (hoy Nacional); igual actividad 
mostró en los reparos de la famosa obra del desa-
güe; dictó las providencias necesarias para repeler 
una invasión norteamericana que se temia tuviese 
lugar; autorizado por la corte envió de visitador á 
Caracas á D. Joaquín Mosquera; dictó medidas eu 
favor de los operarios de las fábricas de tejidos, que 
enajenaban su libertad por cualquier dinero; sus-
pendió de sn empleo al corregidor de Querétaro Do-
mínguez por haber representado á nombre del tri-
bunal de minería contra la enajenación de los bienes 
de obras pías y consolidacion de capitales, decreta-
das por la corte, y que llevó al cabo Iturrigaray eu 
Nueva España, daudo con ello un fuerte golpe á los 
giros de comercio y á la agricultura, y concitándo-
se el odio de cuantos tenian Ínteres en que no se 
realizasen tales medidas. 

¿Qué mas digno de mención hubo en su época? 
Cerca de nn año despues que el virey, llegó á Mé-

xico el nnevo arzobispo D. Francisco Javier de Liza-
na; la universidad tuvo aetos literarios en celebridad 
de la venida de uno y otro personaje; se colocó la es-
tatua de bronce de Cárlos I V en la plaza mayor; resi-
dió en México algún tiempo el sabio barón de Hum-
boldt; celebráronse dos autos de fe contra un cura de 
la provincia de Oajaca y un catedrático del colegio 



de Guanajuatocomo autores de escritos irreligiosos; 
la casa de moneda acuñó, solo en plata, el año de 
1805 mas de 27 millones de pesos; en el mismo año 
el alcalde del crimen I). Jacobo Yillanrrutia y D. 
Carlos María Bustamante comenzaron á publicar el 
"Diario de México;" á principios de 1806 se recibió 
noticia de la derrota de las escuadras española y 
francesa en la célebre batalla de Trafalgar, y se en-
vió un donativo de 31,000 pesos á las viudas y los 
huérfanos de las víctimas 

¿Cuándo y de qué modo terminó el gobierno de 
Iturrigaray? 

En la noche del 15 de Setiembre de 1808, por 
efecto de una revolución que hicieron los españoles 
de México, alentados por los oidores, y á cuyo fren-
te se pnso el rico propietario D. Gabriel del Yermo. 
El virey se habia negado á reconocer á la junta de 
Sevilla y estaba empeñado en convocar una especie 
de congreso que lo invistiese de facultades para go-
bernar la Nueva España durante la ausencia de Fer-
nando V I I . Apoyaban esta idea el ayuntamiento de 
México y todos los partidarios de la independencia 
que creían propicias las circunstancias de la metró-
poli para realizarla, y el medio mas oportuno la ins-
talación del espresado congreso. Los españoles que 
preveían el resultado probable de tal medida y que 
hasta acusaban á Iturrigaray de quererse coronar, 
asaltaron el palacio tomando el nombre del pueblo, 
sorprendieron al virey, lo redujeron á prisión lo mis-
mo que á toda su familia; lo hicieron salir de Méxi-
co, y, por último, lo encerraron en San Juan de Ulúa 
hasta que partió, preso todavía, para España en el 
navio "San Justo." Este golpe asestado á la -auto-
ridad vireinal, aunque apoyado en la fidelidad debida 
á la corona, generalizó la idea de la independencia, 
si bien por el momento impidió que se pusiese en 

práctica. Los revolucionarios nombraron al siguieu-
te dia virey al mariscal de campo D. Pedro Garibay, 
habiéndose adoptado la resolución de no abrir el 
pliego de providencia para no teuer que acatarlo. 

XCI. 
D. Pedro Garibay. 

¿Quiéu era el nuevo virey? 
Uu militar septuagenario que habia comenzado su 

carrera ea Nueva España desde teniente de milicias. 
Escogido por los oidores para instrumento de sus 
miras, tomó posesiou del mando el 16 de Setiembre 
de 1808, y lo ejerció hasta Julio del año siguiente 
en que de orden de la Juuta Central española se 
hizo cargo del vireiuato el arzobispo Lizana. 

¿Cual fué la conducta de Garibay? 
Sometido euterameute á la audiencia, gobernó en 

nombre de Fernando VII , pero publicó y obedeció 
todos los decretos de la junta de Sevilla, reconocien-
do mas tarde á la Central, instalada en Aranjuez el 
25 de Setiembre de 1808. Instituyó una junta com-
puesta de tres oidores para averiguar y castigar los 
delitos de infidencia, y cuya junta hizo aprehender y 
desterrar á algunas personas, por considerarlas des-
afectas a la causa real. Por este tiempo fué reduci-
do a prisión eu México uu sastre francés, á quien 
se tuvo por el general Moreau, y eu la Habana fué 
ahorcado un joven mexicano llamado Alemán, á 
quien se hallarou instrucciones bonapartistas. El vi-
rey envió á la península todo el dinero posible, y lue-
go que se firmó la paz con Inglaterra, (se proveyó de 
armas en Jamaica. Ofreció cumplir las órdenes de la 
junta de Sevilla, en cuya virtud, si Cárlos IV y su 
familia venían a las costas de Nueva España envia-
dos por Napoleou, se debía prohibirles el desembar-



co, ó arrestarlos en caso de que llegasen á efectuarlo. 
En tiempo de Garibay se tuvo noticia de la victoria 
de Bailen; vino á México un comisionado de Ingla-
terra á cobrar sumas de dinero suplidas á España; 
hubo cuestiones de competencia entre el virey y la 
sala del crimen; falleció eu la cárcel del arzobispado 
el Lic. Verdad, partidario de la independencia, cuya 
idea seguia generalizándose, á juzgar por los pasqui-
nes y proclamas que diariamente aparecían; prestó-
se juramento por todas las autoridades á la Junta 
Central establecida en España; fué aprehendido y 
reembarcado como espía de Napoleon un general 
francés llamado D'Alvimar que vino á la provincia 
de Tejos; la infanta D.a María Carlota Joaquina, 
hermana de Fernando VII , escribió de Rio Janeiro 
á Garibay, pretendiendo que se admitiese en Nueva 
España en calidad de regente y lugarteniente del rey 
á su hijo el infante D. Pedro; se le contestó en tér-
minos evasivos y se comenzó á fundir 100 cañones en 
Tacubaya bajo la dirección de Tolsa. 

xcn. 
D. Francisco Javier de Lizuna. 

¿Cuándo tomó posesion del mando el arzobispo 
Lizana? 

El 19 de Julio de 1809, y para dedicarse al des-
pacho del vireinato, confió el del arzobispado al in-
quisidor D. Isidoro Saenz de Alfaro. El Sr. Lizana 
tuvo parte eu la deposición de Iturrigaray y se 
arrepintió de ello despues, manifestándolo así á la 
corte, y aun dejando que influyesen en su política los 
amigos de la independencia. 

¿Cuáles fueron sus providencias? 
Abrió un empréstito de tres millones de pesos que 

con mas de dos millones de donativos envió á Es-

paña para auxilio de la defensa contra los franceses; 
procuró dar cumplimiento á la órdeu de la Junta 
Central para el embargo de los bienes del marqués 
de Branciforte y del duque de Terrauova., á quienes 
se quería castigar por bonapartistas; hizo presentes 
á la misma Junta Central las dificultades que se 
oponían á la realización de otro empréstito de veinte 
millones por ella decretado, cuando, ademas de las 
sumas recientemente enviadas, habian salido de la 
Nueva España mas de diez millones de la enajena-
ción de bienes de obras pías y consolidacion de ca-
pitales; arrestó y remitió á España al editor de la 
Gaceta Cancelada que le faltó al respeto; también 
hizo salir desterrado al oidor Agnirre que era hostil 
á su gobierno; pero, alarmados los españoles, obli-
garon al virey á revocar su providencia, y Aguirre 
volvió á la capital; hizo quemar públicamente una 

'proclama de José Bonaparte, y, por último, de ór 
den de la regencia, entregó el mando á la audiencia 
el 8 de Mayo de 1810, gobernando dicho cuerpo 
desde entonces hasta la llegada de Venegas. 

¿Qué mas ocurrió de notable bajo la administra-
ción del arzobispo Lizana? 

Túvose noticia de diversos alzamientos en la 
América del Sur en favor de la independencia de las 
colonias españolas; fué electo vocal de la Junta Cen-
tral D. Manuel de Lardizabal; eu Valladolid estuvo 
á punto de estallar uDa revolución qne fué descu-
bierta oportunamente, reduciéndose á prisión á sus 
directores; túvose también noticia de no pocos reve-
ses sufridos por las armas españolas en la península, 
de las peregrinaciones, los trabajos y los desaciertos 
de la Junta Central, de su proclama y decreto para 
la elección de diputados á las cortes, de su disolu-
ción en la isla de León, y de la instalación de la re-
gencia. 



¿A qué se atribuyó la remoeiou de D. Francisco 
Javier Lizana? 

A influencias del comercio de Cádiz eu represen-
tación del de México, que era hostil al arzobispo 
por creer que a la sombra de su lenidad cundían los 
conatos de insurrección. 

¿Qué hallamos de notable bajo el gobierno de la 
audiencia? 

La remoeiou del Sr. Lizana fué mal vista de los 
criollos y apresuró la revolución que estalló poco 
después; la audiencia arregló y simplificó el despa-
cho del gobierno; maudó proceder ¿ las elecciones 
de diputados á las cortes que se instalaron en León 
el 24 de Setiembre de 1810, tomando por modelo a 
la asamblea nacioual de Francia; dictó providencias 
para hacer efectivo el empréstito de veinte millones 
de pesos de que se ha hablado, y recibió aviso de una 
conspiración tramada eu Querétaro. En Agosto de 
1810 hubo huracanes en Veracruz y Acapulco; po-
cos meses antes, á consecuencia de haber un rayo 
destruido eu parte el Santuario de Nuestra Señora 
de los Remedios, fué traida á México esta sagrada 
imágen, y se la tributaron cultos de cuya magnifi-
cencia se hace memoria. 

SECCION Q U I N T A . 

V I R E Y E S DE LA CASA DE BORBON DURANTE LA GUERRA 

DE I N D E P E N D E N C I A . 

XCIH. 
D. Francisco Javier de Venegas.—G-rito de Dolores. 

¿Quién fué nombrado virey por la regeucia? 
D. Francisco Javier de Venegas que habia coman-

dado eu España varios cuerpos de ejército y era úl-

timamente gobernador de Cádiz. Se recibió del vi 
reinato el 13 de Setiembre en la villa de Guadalupe, y 
el 14 entró en México, haciéndose desde luego nota-
ble por sus buenos modales, probidad y desinteres. 
A poco hizo convocar á los vecinos principales de la 
capital y leyóles una larga lista de premios concedi-
dos á muchos de ellos por servicios prestados al rey, 
y una proclama de la regencia á los americanos, pi-
diéndoles auxilios pecuniarios para llevar adelante 
la guerra contra los franceses, con cuyo motivo se 
volvió á t ra tar del préstamo de los 20 millones. Los 
hijos del pais sospecharon que los premios eran otor-
gados con motivo de la deposición de Iturrigaray, y 
esto los predispuso mas y mas á la revolución. De 
la que se tramaba en Querétaro y de la prisión del 
corregidor Domínguez á consecuencia de ello, dieron 
noticia al nuevo virey cuando aun estaba en camino 
de Veracruz para la capital. 

¿Qué se sabe respecto de la conjuración de Que-
rétaro? 

Descubiertos en Valladolid los fautores de la que 
allí se tramaba, sus partidarios comenzaron á traba-
jar en Querétaro, favorecidos del corregidor D. Mi-
guel Domínguez y de su esposa D* María Josefa 
Ortiz. El espresado funcionario era mal visto de los 
europeos dueños de obrajes de paños por la reforma 
que de orden de Iturrigaray emprendió en tales es-
tablecimientos en favor de los trabajadores, y habia 
tomado á pechos la idea de la convocacion de la jun-
ta ó congreso. Los conjurados tenían en Querétaro 
una academia literaria que servia de pretesto á sns 
reuniones, y venían á estas secretamente de San Mi-
guel el Grande los capitanes Allende y Aldama. D. 
Miguel Hidalgo, en uno de sus viajes á la misma ciu-
dad, habló con alguno de los comprometidos; mas 
no pareciéndole suficientes los medios con que se con-
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taba para la revolución, se decidió por entonces á uo 
tomar parte en ella. 

¿Quién era Hidalgo? 
Un anciano de mas de 60 años, cura del pueblo 

de los Dolores en la provincia de Guanajuato; habia 
confiado á otro eclesiástico la administración de su 
parroquia, y él se dedicaba al fomento de varios ra-
mos agrícolas é industriales, estendiendo la cria de 
abejas°y el cultivo de la uva, plantando moreras y 
estableciendo fábricas de loza y ladrillos y pilas para 
curtir pieles. Conocía los idiomas de los indígenas, 
tenia ascendiente sobre ellos y parece haber abriga-
do la idea de la revolución desde principios de 1810. 

¿Cómo se descubrió en Querétaro la conjuraciou? 
Dió el primer aviso de ella un dependiente de la 

oficina de correos, y él 10 de Setiembre la denunció 
formalmente el capitan Arias, del regimiento de Ce-
laya, cuyo oficial era de los comprometidos y enseñó 
caitas de Hidalgo y Allende relativas al movimiento 
que se proyectaba para principios de Octubre próxi-
mo. Tres dias despues un español hizo igual denun-
cia, y el corregidor Domínguez, para evitar que el 
comandante de la brigada lo prendiese, aseguró por 
sí mismo las personas de los principales conjurados, 
enviando su esposa aviso á Allende de lo que sucedía; 
pero, á consecuencia de las revelaciones de Arias, el 
alcalde Ochoa, apoyado en la fuerza armada y en los 
vecinos españoles, puso presos al corregidor, á su es-
posa y á los demás culpables. De todo se dió aviso 
al virey, quien, llevándose de la opinion del oidor 
Aguirre, no consideró de grave importancia estos 
sucesos. 

¿Qué incidentes determinaron el grito de Dolores? 
Hidalgo, que hacia fabricar lanzas en la hacienda 

de Santa Barbara, intentó ganar al batallón provin-
cial de artillería de Guanajuato, y con pretesto de 

las fiestas que con frecuencia hacia en Dolores, lia" 
mó al tambor mayor Garrido y á dos sargentos y les 
confió su plan, proponiéndoles nombrarlos oficiales 
si cooperaban á realizarlo. De vuelta á Guanajuato, 
Garrido denunció este incidente el 13 de Setiembre 
á su coronel Bustamante y se dió parte al intenden-
te de Guanajuato Riaño, quien mandó al subdelega-
do de San Miguel que aprehendiese á Allende, Al-
dama é Hidalgo, siendo tal orden interceptada por 
Allende, á consecuencia de aviso que recibió de Gua-
najuato. Tan luego como el espresado capitan inter-
ceptó la orden de Riaño, fué á Dolores, donde per-
maneció con Hidalgo la noche del 14 y todo el día 
del 15, sin que se decidieran á dar paso alguno. En-
tretanto, el correo despachado por la esposa del cor-
regidor Domínguez, no hallando en San Miguel á 
Allende, dió el aviso á Aldama, quien llegó á Dolores 
á las dos de la mañana del 16, yéndose en derechu-
ra á la casa de Hidalgo. Estaba recogido el cura y 
entraron Allende y Aldama á despertarlo; mandó 
que se sirviese chocolate al segundo, y, mientras se 
calzaba las medias, dijo que estaban perdidos y que 
no habia mas recurso que ir á coger españoles. Po-
cos momentos despues, salió, acompañado de su her-
mano D. Mariano, de D. José Santos Villa, de Allen-
de, Aldama y 10 hombres armados; se dirigió á la 
cárcel, y, amenazando con una pistola al alcaide, hizo 
pouer en libertad á los presos; con esto reunió hasta 
80 hombres, que se armaron con las espadas de las 
compañías del regimiento de la Reina, cuyo cuartel 
franqueó el sargento Martinez. 

¿Qué otros pasos dieron los conjurados? 
Allende y Aldama fueron á casa del subdelegado 

de Dolores, Rincón, á quien prendieron, ocupando 
los fondos de diezmos que en la misma casa tenia el 
español Cortina. Siendo domingo, el cura hizo lia-



mar á misa mas temprano de lo coman, y el sacer-
dote español que acudió á celebrarla fué puesto en 
la cárcel eu unión de los demás paisanos suyos del 
ln«-ar. Hidalgo dijo al pueblo que su movimiento no 
llevaba mas objeto que quitar el mando a los euro-
peos por haberse entregado estos á los franceses y 
querer que los hijos del pais corriesen igual suerte. 

¡Qué siguió al grito de Dolores? 
El mismo dia 16, á la cabeza de la gente del lugar 

y de las haciendas y pueblos inmediatos, que ascendía 
á unos 300 hombres, salió Hidalgo con Allende, Al-
dama y Abasolo para San Miguel el Grande, dejan-
do libres al subdelegado y al sacerdote aprehendidos 
en la madrugada y llevando en muías a los demás es-
pañoles eu uúmero de 17. Al pasar por el santuario 
de Atotonilco, dió á su pequeño ejército por bandera 
un cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe, ponién-
dole esta inscripción: "¡Viva la religión; viva Nues-
tra Madre Santísima de Guadalupe; viva Fernan-
do V I I ; viva la América y muera el mal gobierno!' 
Sus huestes simplificaron la inscripción, gritando: 
"¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los ga-
chupines!" Engrosáronse considerablemente dichas 
huestes en el tránsito; los vaqueros y demás gente 
del campo formaban la caballería, y se compuso la 
infantería de los indígenas, divididos por pueblos eu 
cuadrillas, armados con palos, flechas, hondas y lan-
zas, y llevando consigo a sus mujeres é hijos. Al ano-
checer del 16 entró Hidalgo en San Miguel el Gran-
de; la plebe saqueó las casas de los europeos, redujo 
á estos á prisión y dió libertad á los presos, suce-
diendo otro tanto en casi todos los lugares adonde 
cundia la revolución. Unióse en San Miguel á los in-
surgentes todo el regimiento de dragones de la Rei-
na,°y cogió Hidalgo allí uua remesa de pólvora en-
viada de México á las minas de Guauajuato. De San 

Miguel salió costeando la sierra de Guanajuato há-
cia el Noreste, se presentó frente á Celaya, intimó 
rendición á la plaza, y la ocupó el 21 de Setiembre, 
siendo proclamado general el 22, y engrosando allí 
su ejército con las compañías del regimiento provin-
cial qne no pudieron reunirse á su coronel. 

XCIV. 
Continuación del gobierno de Venegas.— Toma de Guana-

juato jior Hidalgo, y batallas de las Cruces y Aculco. 

¿Qué providencias dictó el virey al tener noticia 
de los anteriores sucesos? 

Hizo salir para Querétaro, al mando de D. Ma-
nuel de Flon, conde de la Cadena é intendente de 
Puebla, las tropas que guarnecían la capital, reem-
plazándolas en ella con diversos cuerpos provincia-
les y alguna fuerza de marina que mandó venir: en-
tre los cuerpos salientes se contaban el regimiento 
de infantería de línea de la Corona, la Columna de 
granaderos con dos batallones, y los regimientos de 
dragones de México y provincial de Puebla, con 4 
piezas de artillería Al mismo tiempo, aprestaban 
sus brigadas respectivas Calleja en San Luis Poto-
sí y Abarca en Guadalajara, pudiendo el gobierno 
contar con diez ó doce mil hombres de tropas de lí-
nea y de milicias distribuidos en diversos puntos. 
Nombróse comandante militar de Valladolid al co-
ronel García Conde, y el corregidor de Querétaro, 
Domínguez, fué repuesto en su empleo y cooperó 
despnes á la defensa de aquella plaza. En México se 
formaron cuerpos de voluntarios y se publicó un de-
creto de la regencia que declaraba libres del tribu-
to á los indios. 

¿Cuál fué la conducta de las autoridades eclesiás-
ticas en vista de los sucesos? 



El obispo deMichoacan, Abad y Queipo, espidió 
edictos excomulgando á los insurgentes por la pri-
sión del padre sacristan de Dolores, del cura de 
Chamacuero y de varios religiosos del convento del 
Cármeu de Celaya, prohibiendo darles ayuda y amo-
nestando á cuantos los seguían para que I03 aban-
donasen; el arzobispo Lizana confirmó tales edictos 
y espidió una pastoral combatiendo los priucipios en 
que Hidalgo fundaba la justicia de la revolución; 
el obispo de Puebla, Campillo, dispuso que el cabil-
do y clero prestasen juramento de fidelidad á Fer-
nando V i l ; la inquisición hizo cargo á Hidalgo de 
todos los errores de que habia sido acusado ante 
aquel tribunal, de 1800 á la fecha, citándolo a 
comparecer y excomulgando á cuantos cooperasen 
al alzamiento. 

¿A qué otros medios se apeló para sofocarlo? 
El virey publicó un bando ofreciendo un premio 

de 10,000 pesos á quien entregase a Hidalgo vivo 
ó muerto, con sus dos compañeros Allende y Alda-
ma; las corporaciones y oficinas hicieron protestas 
de fidelidad, y aparecieron multitud de escritos com-
batiendo á los insurgentes. 

¿Qué sucedía, entretanto, en Guanajuato? 
El iutendente Riaño tuvo aviso de la revolaciou 

de Dolores el 18 de Setiembre, y creyendo que los 
rebeldes irían sobre Guanajuato, puso la ciudad 
en actitud defensiva, reuniendo el batallón de in-
fantería provincial y el comercio armado, y levan-
tando trincheras y abriendo fosos en las calles. Con-
vocó ál ayuntamiento, prelados de los eouventos y 
vecinos notables, les leyó las noticias recibidas y les 
dijo que dentro de pocas horas seria atacado y ro-
daría su cabeza; el mayor Berzabal y algunos indi-
viduos del ayuntamiento, le propusieron que saliese 
al encuentro del cura; mas la falta de conocimiento 

del número de la gente enemiga y el riesgo que po-
dían correr los caudales existentes en Guanajuato 
hicieron que Riaño se resolviera a defenderse en la 
ciudad. Fortificó el recinto de la plaza y calles prin-
cipales, situando destacamentos que defendiesen las 
entradas; recogió las fuerzas de los pueblos inme-
diatos y pidió auxilio á México, San Luis y Guada-
lajara, Teuiendo sospechas de que la plebe se incli-
naba en favor de Hidalgo desistió de salir a atacarlo 
cuando se acercara, y se encerró en la albóndi-
ga de Granaditas con ánimo de hacerse fuerte allí 
hasta recibir los auxilios pedidos; casi todos los eu-
ropeos con sus caudales y muchos criollos acudieron 
á albergarse en el espresado edificio, á que insistió 
el intendente en reducirse contra la pretensiou del 
ayuntamiento y vecindario. Riaño acopió víveres su-
ficientes, hizo levantar tres trincheras en las aveni-
das y trasformò los frascos de azogue en granadas 
de mano; tenia cosa de 600 hombres, y Calleja con» 
testó á la peticiou de auxilio que pronto se avista-
ría con sus tropas. 

Hidalgo, desistiendo de todo intento sobre Que-
rétaro que se habia puesto en estado de defensa, se 
volvió de Celaya para Guanajuato, engrosando su 
gente en el camino. En la mañana del 28 de Setiem-
bre entraron a la ciudad Abasolo y Camargo con 
la intimación de Hidalgo á Riaño para que le en-
tregase la plaza y á los españoles; el gefe, de acuer-
do con los subordinados, le contestó que uo recouo-
cia en él autoridad alguna. Los insurgentes apare-
cieron á medio dia por la calzada de Nuestra Seño-
ra de Guanajuato y atacaron la trinchera situada 
al pié de la cuesta de Meudizabal, uniéndoseles la 
plebe y los operarios de las minas que ocuparon los 
cerros y casas contiguas á la albóndiga. Riaño ha-
bia llevado refuerzo á una de las triucheras, y al 



regresar, recibió un balazo y cayó muerto, con lo 
cual la confusion y la division se introdujeron en las 
filas de los sitiados, pues, mientras algunos querían 
capitular, otros siguieron resueltos a vender caras 
sus vidas. La multitud agrupada en el cerro del 
Cuarto, descargaba piedras con honda y á mano; fué 
preciso abandonar las trincheras y aun parte de las 
fuerzas que guardaban las avenidas y uo pudieron 
encerrarse en la albóndiga; abandonada también la 
azotea, se precipitó la multitud hasta el pié del edi-
ficio, arrollando á la caballería que habia quedado 
afuera. Algunos insurgentes, con rajas de ocote, 
pusieron fuego á la puerta, mientras otros, prácti-
cos en los trabajos de las minas y protegidos con lo-
sas, comenzaron á barrenar la espalda del fuerte. 
Los sitiados arrojaban por las ventanas los frascos 
de azogue, y aunque trataban no pocos de ellos de 
capitular, no pudieron hacerse oir del pueblo; el ma-
yor Berzabal, viendo arder la puerta, formó su tro-
pa frente á la entrada é hizo una descarga cerrada 
á los asaltantes; mas estos, impelidos de los que ve-
nían detras, se precipitaron llenando el patio, esca-
leras y corredores, y dieron muerte al espresado 
gefe, que cayó abrazando sus banderas, y á casi to-
dos los españoles que habia en la alhóndiga, termi-
nando el combate á las cinco de la tarde. Fué bo-
tín de guerra cuanto en dinero y efectos habia en 
aquel edificio, quedando también saqueadas las tien-
das y casas de los europeos y las minas y haciendas 
de beneficio. El 30 espidió Hidalgo un bando para 
restablecer el orden y mandó poner en libertad á 
los prisioneros hechos en Granaditas. Toda la pro-
vincia se declaró en favor suyo, é ingresaron á sus 
filas tres escuadrones del regimiento del Príncipe. 

¿Qué hizo Hidalgo en los dias siguientes? 
Nombró intendente, confirió empleos y grados, 

estableció fundición y casa de moneda, salió hasta 
la hacienda de la Quemada al encuentro de Calleja, 
y al ver que este gefe aun no se movia de San Luis, 
dejó el grueso de su gente á las órdenes de Alda-
ma para que recorriese los pueblos de la falda de 
la Sierra y, reuniendo mas gente, fuera en seguida 
á r'eunírsele. 

¿Qué hizo Calleja en San Luis? 
Al tener noticia del grito dado en Dolores, mau-

dó poner sobre las armas los dos regimientos pro-
vinciales de dragones de San Luis y San Cárlos, 
reunió la gente armada de los distritos y haciendas 
y utilizó los servicios de los europeos que huiau de 
Guanajuato y otras poblaciones. Para organizar 
sus fuerzas situóse en la hacienda de la Pila; formó 
un batallón de infantería con los jornaleros del cam 
po, fundió cuatro piezas de artillería, ocupó los fon-
dos que habia en las cajas reales, aceptó sumas con-
siderables que le franquearon los mineros, y como 
la revolución cundía, para evitar que invadiera á 
San Lnis, cubrió los caminos principales y dejó 100 
hombres en la ciudad. 

¿Cuáles fueron las primeras operaciones de las 
fuerzas salidas de México? 

Poco después de haber llegado Flou á Querétaro 
con ellas, se acercaron ios insurgentes por el cami-
no de San Miguel el Grande, y destacó á su en-
cuentro una brigada de 600 hombres que los derro-
tó el 6 de Octubre. 

¿Qué nuevo movimiento emprendió Hidalgo? 
Salió de Guanajuato el 10 de Octubre para Va 

lladolid, llevando consigo á 38 españoles presos y 
dejando a mas de 200 en la alhóndiga; en Indapa-
rapeo se le rennió Aldama y siguieron juntos sobre 
la capital de Michoacan, cuyos aprestos de defensa 
se suspendieron al saber que habian caido en ma-



nos de los insurgentes los coroneles García Conde 
y Rui y el nuevo intendente Merino que iban de 
México. Al aproximarse Hidalgo, el obispo, el ca-
bildo, las autoridades civiles y muchos europeos 
emigraron para la capital de Nueva España; Itur 
bidé salió con 70 hombres de su regimiento y vino 
á presentarse al virey, desechando las propuestas 
de Hidalgo. Este caudillo entró en Valladolid el 
17 de Octubre, trató con aspereza á los canóni-
gos é hizo que el gobernador de la mitra le alzase 
la excomunión. Allende impidió á cañonazos el sa-
queo y se unieron allí á los insurgentes el regimien-
to de infantería provincial, ocho compañías de la 
misma arma recientemente levantadas, y el regi-
miento de dragones de Patzcuaro. Tomó Hidalgo 
400,000 pesos de las arcas de catedral, nombró in-
tendente á D. José Mariano Anzorena, proveyó los 
demás empleos, salió de Valladolid el 19; volvió a 
Acámb aro donde pasó revista á mas de 80,000 hom-
bres que lo proclamaron generalísimo, y por Mara-
vatío ó Ixtlahuaca emprendió su marcha sobre Mé-
xico, queriendo ocupar esta capital antes de que 
Flon y Calleja se moviesen. 

¿Qué hacian entretanto estos gefes? 
Flon salió de Querétaro para Dolores donde se 

juntó con Calleja tomaudo éste el mando de ambas 
fuerzas, que constaban de seis ó siete mil hombres, 
en su mayor parte de caballería, con cuatro piezas; 
atravesaron la proviucia de Guauajuato, y eutra-
ron el Io de Noviembre en Querétaro, de doude ha-
bía sido rechazado Sauchez. 

¿Qué resultó del movimieuto de Hidalgo sobre 
México? 

Al saberlo el virey destacó al coronel Trujillo con 
elregimieuto de iufantería provincial de Tres Villas, 
dos batallones de 800 hombres y algunos dragones 

de España. El espresado gefe salió de Toluca el 27 
de Octubre y, noticioso de que Hidalgo se adelan-
taba, contramarchó á Lerma: viendo que las nume-
rosísimas fuerzas enemigas trataban de cortarle la 
retirada, ocupó el monte de las Cruces, donde reci-
bió algún refuerzo de gente y dos piezas, llegando 
a contar 1,000 infantes y 400 caballos. La acción 
tuvo lugar el 30, dirigieudo Allende a los insurgen-
tes que la ganaron, y distinguiéndose Iturbide, que 

„, militaba en las fuerzas realistas. Retiráronse estas 
batiéndose hasta la venta de Cuajimalpa, y de aquí, 
sin ser molestadas, hasta Santa Fé, entrando á Mé-
xico á otro dia, considerablemente mermadas. Gran-
de fué la alarma difuudida en la capital con la no-
ticia de la derrota; Yermo presentó 500 mozos de 
sus haciendas, á quienes mantuvo á sus espensas du-
raute la guerra; la guarda del interior de la ciudad 
se confió al regimiento del Comercio y ¿ los cuerpos 
de patriotas; la fuerza útil para la defensa ascendía 
apenas á 2,000 hombres y acampó en la calzada de 
la Piedad, situándose artillería en Chapultepec; el 
virey dió orden á Calleja de acelerar su venida, y 
rechazó una intimación que Hidalgo le envió el 31; 
esa misma tarde se trasladó á México la imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios y fué declarada 
generala de los realistas. Hidalgo permaueció en 
Cuajimalpa hasta el 2 de Noviembre, y, al ver que 
en México no era secundada la revoiucion, y teme-
roso de la aproximación de Calleja, levantó el cam-
po contramarchando á Ixtlahuaca, de donde tomó 
para Querétaro, disminuyéndosele en una mitad su 
ejército en el camino. 

¿Cuáles fueron las operacioues de Calleja? 
Al llegar á Querétaro se halló cou las comunica-

ciones del virey relativas al peligro en que estaba la 
capital; en consecuencia, salió de aquella ciudad el 3 



de Noviembre, y sus avanzadas se encontraron con 
las de Hidalgo á inmediaciones de Arroyozarco; por 
algunos prisioneros hechos á las segundas, supo que 
el grueso de los insurgentes se hallaba en el pueblo 
de San Gerónimo Acalco, poco distante, y se dirigió 
á atacarlos; Hidalgo formó su batalla con cosa de 
40,000 hombres y 12 piezas en una loma frente al 
pueblo, pero esta fuerza se desbandó á los primeros 
movimientos estratégicos de Calleja, quien la persi-
guió por espacio de mas de dos leguas, tomándola 
10 piezas de artillería, banderas, parque, reses, ca-
ballos, muías, dinero y 16 coches de los generales in-
surgentes: tomó, ademas, 600 prisioneros, y á conse 
cuencia del triunfo quedaron libres el conde de Casa 
Rui, el coronel García Conde y el intendente Meri-
no, así como, por empeño de estos individuos, las fa-
milias de los hermanos Aldama que habían caido 
en poder de los realistas. Hidalgo y Allende, huye-
ron por diversos rumbos, dirigiéndose el primero á 
Valladolid con cuatro ó seis personas, y el segundo 
a Guanajuato con escasa fuerza. Calleja levantó el 
campo á otro dia de la acción, marchando á Queré-
taro para impedir que se rehicieran los contrarios, 
y con animo de ocupar á Guanajuato. Así este gefe 
como el virey publicaron bandos ofreciendo el indul-
to á cuantos quisiesen aprovecharlo. 

xcv. 
Continuación del gobierno de Venegas.—Cunde la revolución 

en otras provincias.—Recobran los realistas 
(L Guanajuato. 

¿A qué provincias cundió en seguida la revolución? 
A las de Nueva Galicia, Zacatecas, San Lnis é in-

ternas de Oriente. 
¿Cómo tuvo lugar en la primera? 
Promovióla D. José Antonio Torres, á quien se 

pasaron desde luego algunas tropas del intendente y 
comandante militar Abarca, mal avenido con los es-
pañoles de Guadalajara y poco activo y acertado en 
sus medidas: los oidores Recacho y Alba salieron 
de dicha ciudad con fuerzas al encuentro del ene-
migo, y el primero, despues de batirse en la Barca, 
tuvo que regresar á la capital de la provincia, mien-
tras el segundo fué completamente derrotado en Za-
coalco; emigraron para San Blas el obispo y los 
principales vecinos, y Abarca con poco mas de 100 
reclutas fuése al pueblo de San Pedro, donde entre-
gó el mando al ayuntamiento. Torres ocnpó á Gua-
dalajara el 11 de Noviembre, respetando vidas y 
propiedades, y el puerto de San Blas se rindió, sin 
disparar un tiro, el 1.° de Diciembre, emigrando nue-
vamente el obispo, los oidores y los españoles para 
Acapulco. 

¿Cuáles fueron los sucesos de Zacatecas? 
No habiendo podido reunir elementos de defensa 

el intendente Rendon, salió de aquella ciudad el 8 de 
Octubre, estando ya alzado el pueblo, y fué aprehen-
dido y llevado a Guadalajara: aunque los insurg n-
tes encargaron la intendencia al coude de la Lagu-
na, éste se marchó a Guadalajara y quedó Iriarte 
al frente de la provincia. 

¿Qué acaeció en San Luis Potosí? 
Dos legos de San Juan de Dios, apellidados Her-

rera y Yillería, hicieron la revolución en la noche del 
10 de Noviembre, y nombraron intendente a D. Mi-
guel Plores; la ciudad fué saqueda por las fuerzas 
de Iriarte; alzóse toda la provincia y cundió la re-
volución hasta Tampico y la Huaxteca. 

¿Qué haciau, entretanto, Hidalgo y el gobierno? 
El primero, despues de espedir un manifiesto refu-

tando los edictos de la inquisición, salió de Valladolid 
hácia Guadalajara, mandando que los españoles pri-



sioneros fuesen ejecutados en los cerros de las Bateas 
y Molcajete. L a inquisición habia renovado sus cen-
suras, y el virey hizo quemar por mano del verdugo 
el manifiesto de Hidalgo y diversas proclamas de 
otros gefes. 

¿Cómo fué recobrada Guanajuato por los realistas? 
Allende llegó á aquella ciudad el 13 de Noviem-

bre, y fortificó las alturas inmediatas con 22 cañones 
allí fundidos, practicando multitud de barrenos que 
hizo rellenar con pólvora á fin de darles fuego al paso 
de los realistas. Estos, á las órdenes de Calleja, sa-
lieron de Querétaro, redujeron a Celaya, Salamanca 
é Irapuato, y en la tarde del 23 acamparon á cua 
tro leguas de Guanajuato. Calleja comenzó á batir 
á los insurgentes el 24, quitándoles los puntos forti-
ficados á diestra y siniestra de la cañada de Marfil; 
Allende se salió por el camino de la sierra de Santa 
Rosa y la plebe acabó con la mayor parte de los 
prisioneros que habia en la alhóndiga. El 25, Calle-
ja y Elon avanzaron sobre la ciudad, y entraron ha-
ciendo tocar á degüello, qne no tuvo efecto por ha-
berse presentado al segundo de estos gefes el religio-
so diegnino Belaunzarán (despues obispo) con un 
crucifijo en las manos, á interceder por el vecinda-
rio. Flon fusiló en el patio de la alhóudiga á algu-
nos individuos del pueblo, reputándolos culpables del 
asesinato de los europeos; Calleja coudenó á la pena 
capital á todos los empleados y militares que habían 
tomado parteen la revolución; levantó horcas en la 
plaza, en diversas plazuelas y frente á la alhóndiga, 
é hizo morir en ellas al coronel Chowell, al fundidor 
Dávalos, á algunos otros gefes y á 18 hombres sor-
teados del pueblo, ascendiendo a 56 los ahorcados y 
fusilados; en la tarde del 29 espidió bando de indul-
to, y poco despues, dejando restablecidas en Guana-
juato las autoridades, pasó á Silao y á León. 

¿Que operaciones emprendían otras fuerzas del go-
bierno? 

Para espeditar la comunicación con Querétaro, 
habia hecho el virey que se situara en Huichapam 
una divisiou á las órdenes de D. José de la Cruz: en 
combinación con este gefe, que debia seguir hasta 
Guadalajara. Trujillo se dirigió, al frente de algunas 
tropas y por Maravatío, á Valladolíd, de donde hu-
yeron el intendente y demás empleados, habiendo 
estado la plebe á punto de asesinar á los presos, de 
los que siempre perecieron algunos. Trujillo entró 
solemnemente en la ciudad el 28 de Diciembre y res 
tableció las autoridades, siendo dado por el virey el 
mando de la provincia al mariscal de campo D. Gar-
cía Davila, Cruz, tan luego como fué ocupada Va-
lladolid, se dirigió sobre Guadalajara. 

XCVI. 

Continuación del gobierno de Venr.gas.—Batalla de Calderón 
y fusilamiento de lus principales gefes insurgentes. 

¿Dónde habia establecido Hidalgo su gobierno? 
En Guadalajara, nombrando ministros suyos á los 

licenciados Chico y Rayón, y enviando á celebrar 
uua alianza cou los Estados Unidos á D. Pascasio 
Ortiz de Letona, quieu fué aprehendido y se suicidó 
en el camino para México. Despues de la llegada de 
Allende á Guadalajara, á consecuencia del recobro 
de Guanajuato por los realistas, Hidalgo aumentó 
su gente, hizo llevar artillería de San Blas y cons-
truir nuevas armas, desestancó la pólvora y el papel 
sellado, abolió el tributo, mandó dar libertad á los 
esclavos, estableció el periódico intitulado "Desper-
tador americano," hizo desaparecer de su dosel el 
retrato de Fernando VI I , y comenzó á insinuar por 



la imprenta y de palabra que estaban rotos los vín-
culos todos que ligaban á nuestro pais con el trono 
español. 

¿Qué aspecto habia llegado á tomar la insurrec-
ción? 

Habíase estendido á Sonora, Sinaloa y el Nuevo 
Santauder, hoy Tamaulipas; el mando de San Luis 
Potosí y algunas otras proviucias del mismo rumbo, 
fué dado por Hidalgo á Jimenez, á quien se pasaron 
cerca del Saltillo las tropas realistas que Cordero 
aprestaba para atacarlo. A virtud de este suceso el 
intendente de Nuevo León D. Manuel Santa María, 
se declaró por la revolución en Mouterey, y la pro-
vincia de Tejas siguió su ejemplo, quedando así, á 
la vuelta de pocos meses, levantada contra el gobier-
no español toda la zona inmensa que se estendia des-
de San Luis Potosí hasta los Estados-Unidos. 

¿Qué suerte corrieron los españoles de las provin-
cias sublevadas? 

Casi todos ellos perdieron sus bienes y fueron con-
ducidos á San Luis y Guadalajara. Jimenez dejó en 
libertad y espidió indulto á muchos de ellos; pero 
los llevados á Guadalajara ó que habían allí perma-
necido, tuvieron trágico fin, pues fueron ejecutados 
á inmediaciones de la ciudad y en mímero como de 
trescientos, indisponiendo tal acto á Allende mas y 
mas con Hidalgo. 

¿Cuál fué el nuevo plan de campaña de Calleja 
contra los insurgentes? 

Consistía en que su propio ejército y el de Cruz, 
partiendo de Guanajuato y Valladolid, se reuniesen 
en el puente de Guadalajara y obligasen á Hidalgo 
a huir hácia San Blas, cuyo camino debian cerrarle 
otras fuerzas; ademas, debian avanzar simultánea-
mente hácia la Nueva Galicia, los restos de tropas 
realistas de las provincias rebeladas, á fin de ir res-

tableciendo en ellas el orden al mismo tiempo que se 
diese un golpe al grueso de los insurgentes. 

¿Qué hicierou estos en Guadalajara? 
Al saber que Calleja habia llegado sucesivamente 

a León, Lagos y Tepatitlan, Hidalgo quiso atacarlo 
é impedir que Cruz se le reuniese; y, aunque Allende 
t ra taba de esquivar toda acción, prevaleció el plan 
del cura, y se situó cerca de Zamora uu cuerpo de 
10,000 hombres para detener á Cruz, quien lo der-
rotó, apoderándose de su artillería. Pa r a hacer fren-
te á Calleja salieron los insurgentes á ocupar con to-
das sus fuerzas el puente de Calderón, paso preciso 
para Guadalajara y punto muy ventajoso por la es-
trechez, elevación y aspereza del terreno; constaba 
su ejército de 100,000 hombres con 95 piezas de ar-
tillería. Calleja queria ocupar el puente antes que 
Hidalgo, pero al llegar el 16 de Enero de 1311, lo 
halló cubierto por sus contrarios, y para tomarlo 
tuvo que emprender un reñido combate; quedaron 
esa noche los realistas dueños del puente y acampa-
ron al pié de una colina á la vista del enemigo. 

¿Cuando y cómo tuvo lugar la batalla? 
El dia siguiente, 17 de Enero, en que Calleja se 

resolvió á darla, aunque no contaba mas de 6,000 
hombres y 10 piezas de artillería, no habiendo aún 
podido reunírsele Cruz con su ejército. L a principal 
posicion de los insurgentes era la vasta cumbre de una 
gran colina, donde establecieron una batería de mas 
de 60 piezas, que eunlaba el pueute y las avenidas. 
Calleja dividió sus fuerzas, atacó por derecha é iz-
quierda á los contrarios, y aunque parte de aquellas 
se replegó y desorganizó, llegando á estar indecisa 
la victoria mas de seis horas, acabó por derrotarlos 
y quitarles artillería, pertrechos y bagajes. Murió 
en la acción el conde de la Cadena, y las masas de 
fugitivos eran tan numerosas y compactas que no do-

l í 



jaban á la caballería realista obrar contra ellas. Los 
principales caudillos tomaron coa poquísima gente 
el rumbo de Zacatecas. 

¿Cuáles fueron las subsecuentes operaciones de los 
realistas? 

Calleja entró el 21 de Enero en Guadalajara, y eu 
la tarde anterior había llegado Cruz, quien salió el 
•25 á recobrar á Tepic y Sau Blas, mientras el pri-
mero quedaba arreglando el gobierno de la provin-
cia. Cruz volvió de su espedicion y al mismo tiempo 
se acercaban las tropas de las provincias internas, 
movidas combinadamente, como se ha dicho; las de 
Souora, al mando de García Conde, derrotaron al 
gefe Hermosillo, y á consecuencia de esta función 
de armas, quedó sometida Sinaloa; el gefe realista 
Ochoa euvió uua sección de sus tropas al Saltillo y 
con el resto ocupó á Zacatecas; Calleja, despues de 
fusilar á algunos de los prisioneros hechos en la ba-
talla de Calderón, salió de Guadalajara, llegó á San 
Luis y dividió su ejército, destinaudo uua brigada á 
recorrer el bajío de Guanajuato y la o t ra á perseguir 
al lego Herrera que salió de Sau Luis al aproximar-
se los realistas, y poco despues fué aprehendido y fu-
silado por Arredondo. 

¿Qué suerte corrieron los principales gefes de la 
insurrección? 

Al pasar Hidalgo por Aguascalientes juntáronse-
le las tropas de Iriarte, y poco despues fué despojado 
de todo mando por ellas y por Allende, quien lo asu-
mió en la hacienda del Pabellón, y, conociendo que 
no podia sostenerse en Zacatecas, contra cuya ciudad 
marchaban las tropas realistas, decidió retirarse al 
Saltillo, donde pocos dias despues lo alcanzó Hidal-
go que se habia quedado en Matehuala. Entrambos 
gefes rechazaron y devolvieron á Cruz el decreto de 
amnistía dado por las cortes españolas eu Octubre 

de 1810, asegurándole estar resueltos á proseguir la 
guerra. En el Saltillo quedaron al frente de algu-
nas fuerzas Rayón, Arrieta y Liceaga, mientras que 
Hidalgo, Allende y Jimenez con otras emprendieron 
retirarse hácia la frontera de los Estados-Unidos; 
pero en Béjar y Monclova hubo contrarevolucion, y 
su gefe Elizondo, sabedor del camino que aquellos 
seguirían, se situó en Acati ta de Bajan con algunas 
tropas como para rendirles homenaje á su paso, y los 
prendió el 21 de Marzo de 1811, pereciendo en el 
acto de la sorpresa un hijo de Allende y quedando 
mortalmente herido Arias, el que denunció la cons-
piración de Qaerétaro y habia ascendido despues á 
teniente general en las lilas insurgentes. Elizondo se 
apoderó de la escolta, que se componía de 1,500 hom-
bres con 24 piezas de artillería y mas de medio mi-
llón en diueio y barras de plata. Entre los prisione-
ros, ademas de Hidalgo, Alleude y Jimenez, figura-
ban Aldaina, el padre Balleza, Abasolo, Camargo, 
Santa-María, Zapata y Lanzagorta, D. Mariano 
Hidalgo, hermano del cura; D. Vicente Valencia, 
director de iugenieros; D. José Santos Villa, el mi-
nistro de justicia Chico y el intendente de ejército 
Solis. Fuerou llevados á Monclova y de allí á Chi-
huahua y Durango donde se les fusiló con pocas es-
cepcione8; Hidalgo sufrió la muerte con entereza en 
la primera de las espresadas capitales, y las cabezas 
de este caudillo, de Alleude, de Aldama y de Jimé-
nez fueron traídas á Guanajuato y colocadas eu es-
carpias en los cuatro ángulos de la albóndiga de 
Granaditas, permaneciendo allí hasta el año de 1824 
en que los restos de los cuatro gefes viuieron á Mé-
xico y quedaron sepultados bajo el altar de los Reyes 
en Catedral. 



XCVII. 
Continuación del gobierno de Venegas.—Campaña de Rayón• 

¿Qué aspecto presentó el pais despues de la ba-
talla de Calderón y de la muerte de los principales 
gefes insurgentes? 

Dispersáronse por diversos rumbos los gefes secun-
darios, resistiéndose á reconocer á Rayón y Liceaga, 
a quienes Allende habia conferido el mando en el 
Saltillo, y la guerra, casi sofocada en las provincias 
septentrionales, fué alimentada por multitud de par-
tidas de gente en el interior, cundiendo mas tarde y 
con mayores proporciones en las provincias de Orien-
te y Mediodía, haciéndose mas y mas sangrienta, á 
pesar de haberse mostrado menos crueles algunos de 
los principales personajes de la insurrección, y de ha-
ber seguido concediendo indulto el gobierno ¿ cuan-
tos lo solicitaron. Las haciendas y poblaciones se 
armaron en propia defensa, quedando así espeditas 
para los movimientos y operaciones militares las tro-
pas reales, engrosadas con algunos cuerpos venidos 
de España; la agricultura quedó casi arruinada, y 
sufrierou terrible paralización el comercio y la indus-
tria, disminuyendo de consiguiente las rentas públi-
cas y teniendo que apelar el gobierno á préstamos 
forzosos, contribuciones y hasta odiosas requisiciones 
de plata labrada y caballos, para seguir auxiliando 
á la metrópoli en su lucha contra la Francia, y ha-
cer frente al levantamiento del pais. 

¿Cuales fueron los actos y campañas de Rayón 
bajo el gobierno de Vetiegas? 

Al recibir de Allende el mando, reunió eu el Sal-
tillo cosa de 4,000 hombres y 22 piezas de artillería; 
fusiló á Iriarte, aumentó sus fuerzas, y al saber la 
aprehensión de Hidalgo y Allende por Elizoado, se 

retiró á Zacatecas, rechazando en el camino á Ochoa 
qne lo atacó. De allí dirigieron él y Liceaga nna es-
posicion á Calleja, declarando que la revolución te-
nia por objeto el establecimiento de un congreso ó 
junta nacional que conservase ilesos la religión y los 
derechos de Fernando V I I , librando á Nueva Espa-
ña de caer en poder de Bonaparte; Calleja, por toda 
contestación les ofreció el indulto y continuó en mar-
cha para Zacatecas, de donde salió Rayón hácia 
Agnascalientes, siendo derrotado por Empáran cer-
ca de la hacienda del Pabellón, y yendo hasta Zamo-
ra donde se situó con fuerzas. Queriendo dar un 
centro directivo á la guerra, instala en Zitácuaro 
una junta suprema compuesta de él mismo, que se 
declaró presidente, del Lic. Liceaga y del Dr. Yer-
dnzco: la junta gobernaba en nombre de Fernan-
do V I I , pocas veces logró hacerse obedecer de los 
gefes militares, y mas tarde se desavinieron y desti-
tuyeron mutuamente sus miembros. Despnes de ha-
ber defendido á Zitácuaro contra Torre y Empáran, 
fué allí vencido Rayón por Calleja, quien tomó dicha 
plaza, perfectamente fortificada, y con ella 43 caño-
nes, parque, 6,000 carneros y otros muchos víveres, 
fusilando al subdelegado y á otros 18 individuos, ha-
ciendo salir á la poblacion y quemando la villa y pue-
blos inmediatos: Rayón, que habia reunido allí como 
20,000 hombres, emigró á Sultepec con algunas fuer-
zas y los otros individuos de la junta, habiéndose 
detenido antes en Tlalchapa, donde fundió nueva 
artillería D. Manuel de Mier y Teran que habia 
abrazado la cansa, lo mismo que el Dr. Cos: éste 
propuso dos planes, uno de pacificación basado en el 
reconocimiento de Fernando V I I y convocación de 
la jnnta ó congreso proyectado en tiempo de Itnrri-
garay, y otro para que, en caso de no ser posible la 
paz, se observase el derecho de gentes y de guerra 



cangeando á los prisioneros en vez de matarlos: ade-
mas, estableció imprenta en Snltepec con tipos de 
madera hechos por él mismo, y comenzó á publicar 
el "Ilustrador Nacional." 

R^yon fué á atacar infructuosamente á Toluca y 
se retiró al pueblo de Amatepec. Atacado, á su vez, 
en Lertna por Castillo Bustamante, pasó á Tenango, 
de que se apoderaron los realistas, fusilando á varios 
abogados de México que habian ido á unirse á los 
insurgentes. L a jnnta se disuelve en Soltepec, y sus 
miembros, para fomentar 1a. revolución, toman' diver-
sos rumbos, siguiendo el presidente el de Tlalpujahua, 
no sin haberse dado muerte á 30 prisioneros españo-
les; en dicho punto y en Tenango tomó Castillo Bus-
tamante 31 cañones á sus contrarios. Posteriormen-
te, Rayón fué rechazado de Ixmiquilpan; Itnrbide 
se apoderó de las fortificaciones construidas por Li-
ceaga en dos islotes de la laguna de Yurira en el in-
terior; el Dr. Yerduzco fué derrotado por D. Pedro 
Celestino Negrete y en seguida rechazado de Valla-
dolid. Por último, llegada á su colmo la enemistad 
entre los miembros de la junta suprema, Liceaga y 
Yerduzco declaran traidor á Rayón y éste á aque-
llos suspensos de empleo. 

¿Qué otros sucesos militares hubo por aquel tiem-
po fuera de las campañas de Morelos? 

El lego Villerías, gefe de la revolución de San 
Luis, despues de ser derrotado por Arredondo cer-
ca de Matehuala, en cnyo combate se distinguió el 
cadete del regimiento de Veracruz D. Antonio Ló-
pez de Santa-Anna, fué rechazado de Catorce y mu-
rió en la acción. Trujillo rechazó de Valladolid al 
insnrgente Muñiz, y la espresada ciudad resiste nue-
vas embestidas en el curso de la revolución. El gefe 
realista Torre hace con buen éxito la campaña del 
valle de Temascaltepec. El gefe insnrgente D. José 

Antonio Torres es derrotado y aprehendido por fuer-
zas de D. Pedro Celestino Negrete, y muere ahorca-
do en Guadalajara. Finalmente, el célebre guerri-
llero Albino García, terror de las poblaciones del 
Bajío, es aprehendido por I turbide en Valle de San-
tiago y fusilado en Celaya por el brigadier García 
Conde. 

XCVIH. 

Continuación del gobierno de Venegas.—Campañas 
de Morelos. 

¿Quién era Morelos? 
D. José María Morelos, cura de Carácnaro, era 

hombre de humilde cuna y poquísima instrucción, 
pero cuyo genio militar se dió á conocer gloriosamen-
te en la primera época de nuestra guerra de inde-
pendencia. 

¿Cuáles fueron los primeros actos de Morelos? 
Al pasar Hidalgo de Valladolid con dirección á 

México, se le presentó y aceptó la comision de revo-
lucionar la costa del Sur; de regreso á su curato reu-
nió 25 hombres armados de escopetas y lanzas, y se 
dirigió á Zacatula, no habiendo en la espresada cos-
ta del Sur mas tropa realista que la escasa guarni-
ción de Acapulco. En Zacatula se le unió con 50 
hombres el capitan de milicias Martínez: en Tecpan 
hízose de mas gente y armas, hasta completar 600 
hombres; caminó por el Zanjón y Coyuca, y en el 
Aguacatillo pudo ya contar cosa de 3,000. 

¿Cómo dió principio á sus operaciones? 
Intentando desde luego tomar á Acapulco, situó 

en el cerro del Veladero i00 hombres, que fueron ata-
cados sin éxito por la fuerza del gobernador Carre-
ño, perdiendo ésta casi todas sus armas. Uniéron-
sele los Galianas y con éxito vario sostuvo algunos 
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combates con el gefe realista Páris, Balido de Oaja-
ca, á quien sorprendió y derrotó en su campamento 
de Tres-palos la noche del 4 de Enero de 1811, co-
giéndole COO fusiles, 5 cañoues, parque y víveres. 
Desde el cerro de las Iguanas batió el castillo de 
Acapulco, y á los nueve días tuvo que levantar el si-
tio, por haberle quitado casi toda su artillería los del 
fuerte en una salida que hicieron, y saber qne venían 
tropas en auxilio de los sitiados; retiróse á la Saba-
na, y de allí, enfermo, á Tecpan, dejando sus fuerzas 
al mando del coronel Hernández, á qnien reemplazó 
Galiana, sosteniéndose contra los ataques combina-
dos de Cosío y Páris; restablecido Morelos, volvió 
á ponerse al frente de sus huestes, sin que los realis-
tas de Acapulco y las Cruces consiguiesen derrotar-
lo; mas viendo que no podia sostenerse en el campa-
mento de la Sabana por falta de víveres, se dirigió 
á Chilpancingo, dejando á su teniente Avila fortifi-
cado en el Veladero. Uniéronsele en el camino los 
Bravos, con cuyo auxilio derrotó Galiana al coman-
dante Garrote, haciéndose de mas armamento: llega 
Morelos á C'nilpanciugo, sigue sobre Tixtla y toma 
con esta plaza 200 fusiles, 8 cañones y 600 prisione-
ros: Fuentes, que había sustituido en el mando á Co-
sío, trata de sorprender la guarnición insurgente de 
Tixtla y es derrotado, dejando allí -i00 fósiles y 3 
piezas de artillería. Tres dias despues marchó Mo-
relos con 1,500 hombres sobre Chilapa, de donde 
huyeron los realistas, abandonando dos cañones y 
algunos pertrechos de guerra; hizo allí Morelos al-
gunos prisioneros, y mandó fusilar á un tal Gago 
que lo habia engañado ofreciendo entregarle el fuer-
te de Acapulco, y á un D. Toribio Navarro qne re-
cibió dinero para levantar gente y se pasó á los rea-
listas. En una campaña de nueve meses, el cura de 
Carácuaro habia destruido ú obligado á retirarse á 

todas las tropas realistas desde la costa del Sur hasta 
el rio de Mescala, tomándoles su artillería y arma-
mento, y no dejando al gobierno sino la plaza de ( 
Acapulco. Ni habia tenido que luchar solamente con 
los realistas, pues sofocó una revolución que contra 
él y la raza blanca urdian en su propio campamen-
to David, Tabares y Mayo, á quienes mandó dar 
muerte. 

¿Cuáles fueron sus operaciones subsecuentes? 
Saliendo de Chilapa derrotó al gefe realista Mu-

sitó en Chautla, quitándole 4 cañones, 200 fusiles y 
25 cajas de municiones, y pasándolo por las armas. 
Dió el mando de dos secciones de sus tropas á D. 
Miguel Bravo y D. Hermenegildo Galiana, y él con 
el resto, se dirigió á Izúcar, de donde rechazó á los 
realistas mandados por Soto; pasó por Cuantía, de-
jando allí á D. Leonardo Bravo con alguna gente, 
recogió 6 cañones de los dependientes de Yermo en 
la hacienda de San Gabriel; llegó á Tasco, que ha-
bia sido ya tomado por Galiana, y fusiló al coman-
dante español García Rios. A fines de 1811 se ha-
bia apoderado de toda la tierra caliente hasta los 
límites del Valle de México. En unión de Bravo y 
Matamoros y con mas de 300 hombres, acnde á Te-
cualoya, donde acababan de ser batidos los insur-
gentes; rechaza á Porlier y lo persigue hasta Te-
nancingo, en cnya plaza deja clavada este gefe su 
artillería; guarnece Morelos á Tenancingo, pasa por 
Cuernavaca apoderándose de las ricas haciendas de 
aqnel rumbo, y entra en Cuautla de Amilpas con 
3,000 hombres al mando de Matamoros, Bravo y 
Galiana, haciendo llegar sus avanzadas hasta Chalco. 

¿Q.ué se sabe de las célebres operaciones militares 
de Cuautla? 

Los principales puntos de la línea ocupada por 
Morelos eran Cuantía, Izúcar y Tasco. El virey Ve-



negas resolvió que el ejército del centro, ó sea de 
Calleja, obrase contra Cuautla, y la división de Pue-
bla, al mando de Llano, contra Izúcar. Morelos reu-
uió en Cuautla 5,000 hombres y fortificó la villa con 
30 piezas de artillería: contra su opinion, y solo por 
cumplir las órdenes de Venegas, atacó Calleja divi-
diendo su fuerza en cuatro columnas, que fueron re-
chazadas después de seis horas de combate, saliendo 
mortalmente heridos el coronel del regimiento de 
Guanajuato, conde de Casa Rui, y el coronel de los 
patriotas de San Luis, Oviedo. Llano, que manda-
ba la divisiou de Puebla, fué rechazado dos veces en 
Izúcar, y de orden superior, vino á unirse á Calleja 
sobre Cuautla. El sitio de esta plaza duró mas de 
setenta días, en cuyo espacio hubo combates reñidí-
simos, levantando reductos los sitiados, é impidiendo 
los sitiadores la entrada de víveres. Morelos, redu-
cido á la última necesidad, salió con sus fuerzas en 
la madrugada del 2 de Mayo de 1812; mas no logró 
burlar la vigilancia de sus contrarios, y apenas pudo 
salvarse con su escolta llegando al pueblo de Ocui-
tuco, al pié del Popocatepetl, mientras el resto de 
su gente fué lanceado por los realistas, quienes sa-
quearon en Cuautla la iglesia y las casas y tomaron 
toda la artillería que había sido enterrada, incen-
diando, ademas, parte de los edificios. A consecuen-
cia de este revés, y sin embargo de haberse cubierto 
de gloría Morelos por lo bizarro de su defensa, efec-
tuóse una reacción en sentido realista en Chílapa, 
Tixtla, Tasco y las haciendas de la tierra caliente, 
siendo aprehendido en la de San Gabriel D. Leo-
nardo Bravo, á quien mas tarde ejecutaron en Mé-
xico. La revolución cundió, sin embargo, en la pro-
vincia de Puebla, y Olazábal, que traia de Veracraz 
un convoy de mercancías por valor de dos millones 
de pesos, tuvo que abandonarlo en Nopalucan á los 

insurgentes y retirarse á Perote para salvar su fuer-
za. Tehuacan y Orizava son tomadas, asesinándose 
á los españoles capitulados en la primera de dichas 
plazas, y, aunque la segunda es recobrada por Llano, 
avanza la insurrecion hácia el Oriente, interceptan-
do toda comunicación con Veracruz, y penetra en la 
provincia de Oajaca. 

¿Qué nuevas operaciones emprendió Morelos? 
Én Chautla reunió parte de sus dispersos, derrotó 

á Añorve y á Cerro cerca de Ayutla; recobró sns 
antiguos dominios hasta Acapulco, cnyo bloqueo ha-
bía continuado su teniente Ayala desde el cerro del 
Veladero; marchó en auxilio de Huajuapan sitiada 
porBegules, y, en combinación con los sitiados, der-
rotó á este gefe, haciéndose de 14 cañones y mas de 
1,000 fusiles y situándose en Tehuacan, desde donde 
amenazaba á Oajaca, Orizava y Córdoba. Sabien-
do que una fuerza realista había salido de Veracruz 
al mando de Labaqni, destacó á Bravo, quien la der-
rotó en el Palmar, pereciendo el gefe español y to-
mando el insurgente 3 cañones y 300 fusiles. No 
fueron igualmente afortunados Trujano que sufrió un 
reves cerca de Tepeaca, ni el mismo Morelos que 
atacó sin éxito un convoy dirigido á Veracruz al 
mando de Porlier, y que, si bien tomó á Orizava y 
alguna artillería, destruyendo los considerables de-
pósitos de tabaco existentes, al retirarse fué derro-
tado por Aguila en las cumbres de Aculcingo con 
pérdida de siete cañones. Tan luego como se le reu-
nieron en Tehuacan las fuerzas de Matamoros y de 
D. Miguel Bravo, se dirigió sobre Oajaca con 5,000 
hombres y 40 cañones, atacando y tomando la ciu-
dad el 25 de Noviembre (1812); en esta función de 
armas se distinguió Teran y el ejército insurgente se 
hizo de 60 piezas de artillería, 1,000 fusiles y bienes 
considerables de los europeos, siendo fusilados los ge-



feB Saravia, Regules, Bonavía y Aristi. Mbrelos 
mandó que se jurase en Oajaca á la junta suprema, 
considerándola todavía como representante de Fer-
nando VII , y sometió la provincia toda y la gran 
estension de costa del Sur desde Tehnantepec hasta 
las inmediaciones de Colima, escepto Acapulco, cuyo 
asedio quiso ir de nuevo á dirigir personalmente. 
Entretanto, una fuerza de Guatemala que atravesó 
la frontera con ánimo de recobrar á Oajaca, fué ba-
tida y deshecha por Matamoros, y D. Nicolás Bravo 
se hacia dueño de la provincia de Veracruz, escepto 
el puerto y pocas poblaciones más, rechazando en el 
puente del Rey (hoy Nacional) á Olazábal, quien, 
al fin logró pasar á Veracruz y abrir, aunque mo-
mentáneamente, la comunicación con México. 

¿Qné acto heroico de B. Nicolás Bravo hallamos 
con orgullo en nuestra historia? 

El padre de este gefe, D. Leonardo, fué traido 
preso á México por Calleja, al regresar de Cuantía 
el ejército realista; los insurgentes propusieron su 
cange por otros prisioneros, mas el virey no lo admi-
tió, y como para perdonarle la vida exigia que se le 
presentase D. Nicolás y éste no se resolvió á aban-
donar sus banderas, ó desconfió de la buena fé del 
gobierno, D. Leonardo subió al cadalso. Dió noti-
cia de ello Morelos al hijo, mandándole que en re-
presalias fusilase á 300 prisioneros qne estaban en su 
poder; D. Nicolás los hizo formar para ser ejecuta-
dos, los imposo de la muerte de su propio padre y de 
la orden de Morelos, y, cediendo á un arranque de 
generosidad digno de eterna alabanza, Ies perdonó 
la vida y les devolvió la libertad. La mayor parte 
de ellos, en el trasporte de su reconocimiento, abra-
zaron la causa de Bravo, incorporándose á sus filas. 

xcix. 
Fin del gobierno de Venegas.—Sucesos en México. 

¿De qué sucesos hay que hacer mención antes de 
cerrar el periodo del gobierno de Venegas? 

Del envió de la gran cruz de Carlos I I I por la re-
gencia á este virey y al obispo de Puebla Campillo, 
en premio de los servicios prestados á la causa real; 
del fallecimiento del arzobispo Lizana, acaecido en 
Marzo de 1311, y del nombramiento del obispo de 
Oajaca, Bergosa, para sucederle; de la conspiración 
descubierta en México en Agosto de 1811; de la lle-
gada de las primeras tropas espedicionarias de Espa-
ña, disolución del ejército del centro y retiro de Ca-
lleja a la vida privada; de la promulgación de la 
constitución española y sus efectos en el pais, y por 
úitimo, del relevo de Venegas por su sucesor Calleja. 

¿Qué se sabe de la conspiración descubierta en 
Agosto de 1811? 

Los partidarios de la independencia resolvieron 
apoderarse de la persona del virey la tarde del 5 de 
ese mes en el paseo de la Viga, y llevarlo á Zitácua-
ro, á fin de que, en poder de Rayón, firmase cuantas 
órdenes couviniesen a la causa. El aviso de la pri-
sión del virey debía cousistir en unos cohetes y el to-
que de una esquila del convento de la Merced, á cuya 
señal debian levantarse los barrios. La conspiración, 
por denuncia de uno de los comprometidos, fué des-
cubierta la víspera de su desenlace, y costó la vida 
al Lic. Ferrer y á algunos otros individuos, siendo 
desterrados á la Habana tres religiosos. 

¿Cuál era por entonces la situación del gobierno? 
Sumamente comprometida por el incremento que 

tomaba la insurrección; aumentáronse los impuestos 
y exacciones y se recogió la plata labrada de los par-



ticulares; las partidas de insurgentes merodeaban 
hasta las goteras de la capital, y aunque se t ra tó de 
traer á ella laimágen de Nuestra Señora de Guada-
lupe, se opusieron los indígenas amagando con una 
sublevación. Eu Enero de 1812 llegaron á Veracraz 
dos batallones de los regimientos de Asturias y Lo-
vera, primeras tropas enviadas de España para sos-
tener al gobierno de la colonia- Calleja, despues de 
la toma de Cuautla, vino á México con el ejército 
del centro que se dividió eu varias secciones, retirán-
dose dicho gefe á la vida privada so pretesto de en-
fermedades, y, en realidad, por haber teuido graves 
disgustos con Venegas.' 

¿Qué acaeció en esta época eu España? 
Las cortes de Cádiz desecharon la mediación pro-

puesta por los ingleses en favor de la pacificaciou de 
las colonias españolasen América, y espidieron la 
constitución de 1812, que escluia de los derechos de 
ciudadano á los individuos que tuviesen mezcla de 
sangre africana; empeoraba en cierto modo la con-
dición de los indígenas, exentos hasta allí del ser-
vicio de las armas y del pago de las contribuciones 
generales; nulificaba la autoridad real dejando á las 
cortes todo linaje de facultades, y era impracticable 
en las colonias respecto de la mayor parte de sus dis-
posiciones. 

¿Qué efectos produjo en Nueva España la espre-
sada constitución? 

Fué solemnemente jurada por las autoridades y el 
pueblo, y acogida con júbilo por los amigos de la in-
dependencia, que veian allanadas con tal código la 
mayor parte de las dificultades de su empresa. Aun-
que el virey con diversos pretestos tardó lo mas que 
pudo en hacer efectiva la garant ía de la libertad de 
imprenta, tuvo, al fin, que establecerla, y esto y los 
primeros actos electorales sirvieron de combustible 

lanzado en la hoguera de la insurrección. Los escri-
tos del Pensador Mexicano deciden á Yenegas á sus-
pender la libertad de imprenta, alegaudo lo estraoc-
dinario de las circunstancias^ á poco, por la misma 
causa, quedaron sin efecto las elecciones municipales 
y casi todo lo demás de la constitución; y aunque los 
diputados americanos clamaron en las cortes contra 
la condncta del virey, la regencia le prestó algún 
apoyo, y la suspensión de la carta constitucional si-
guió adelante en Nueva España. 

¿Qué incidente se hizo notable en México en el 
año de 1812? 

En el aniversario de la conquista española, el 13 
de Agosto, se omitió el antiguo ceremonial de la pro-
cesión del pendón, para no recrudecer el odio entre 
criollos y europeos. 

¿Cómo terminó el gobierno de Venegas? 
De vuelta de Yeracruz, adonde habia llevado un 

convoy, el gefe realista Olazábal trajo a México á 
fines de Febrero de 1813 la correspondencia de Es-
paña detenida en aquel puerto, y se recibió la orden 
de la regencia, fecha 16 de Setiembre último, rele-
vando del vireinato á Venegas, cuyos conocimientos 
militares iban á ser aprovechados en la peuínsula, 
y nombrando para sucederle al mariscal de campo 
D. Félix Calleja. Este gefe, que últimamente habia 
recibido de Venegas pruebas de amistad y conside-
ración, y fungia de gobernador militar de México, 
tomó posesion del vireinato el 4 de Marzo de 1813. 
Yenegas salió para Veracruz el 13 del mismo mes; 
fué íntegro, activo y resuelto, debiéndosele en gran 
parte la creaciou del ejército que combatió á los pri-
meros insurgentes, y la prolongacion del dominio 
español en América, y eu tiempos meuos revueltos 
habriase conquistado la fama de uno de los mejores 
vireyes. 



116 

C. 
. D. Félix María Calleja.—Operaciones militares. 

¿Qué plan se propuso el nuevo virey en cuanto á 
las operaciones militares? 

Atacar a Osoruo en la provincia de Puebla, a los 
Villagranes en la de México y a liayon eu la de Mi-
choacau, haciendo que las tropas obrasen al mismo 
tiempo contra las demás partidas de insurgeutes; es-
peditar el tránsito de los convoyes de México á Ve-
racruz y hacia el interior, y formar una línea militar 
que se opusiese á la invasion de Morelos, á quien ata-
carían los realistas eu la misma tierra caliente si no 
salía de ella pasada la estación malsana. 

¿Cuales fueron las primeras operaciones de este 
género bajo el gobierno de Calleja? 

Derrota Iturbide en el puente de Salvatierra á 
D. Ramon Rayon, que iba a reprimir á Liceaga; es 
nombrado coronel del regimiento de Celaya y obtie-
ne el mando militar de la provincia de Guanajuato. 
Castillo Bustamaute se apodera de Tlalpujahua ha-
biendo huido la gente de Rayon del cerro del Gallo, 
donde dejó acopio considerable de artillería y mu-
niciones, y algunas máquinas para hacer fusiles. La 
division de Tula ataca a Huichapan y Zimapan; en 
el primero de estos puntos es fusilado Villagran (a) 
Chito, y á consecuencia de la toma del seguudo cor-
re igual suerte su padre, haciéndose los realistas de 
no pocos cañones, fusiles, reses y todo género de ví-
veres. Rubia de Celis marcha contra Osorno que 
estaba en Zacatlan, y éste sale a su encuentro, lo 
derrota, vuelve á su antigua posiciou y la abandona 
al aproximarse el conde de Castro Terreüo con fuer-
zas de Puebla; el gefe realista se retira despues de 
destruir fortificaciones y útiles de guerra; ocupa 

Osorno de nuevo á Zacatlan, y atácalo sin mayor 
éxito Llórente cerca de la hacienda de Atlamajac, 
aunque sorprendiendo en seguida y causando graves 
pérdidas á los insurgentes posesionados de Tlasco. 
En la provincia de Veracruz el teniente de navio 
Topete organiza la defensa de la costa, y D. Nicolás 
Bravo, rechazado en Al varado, se retira á San Juan 
Coscomatepec, lo abandona al aproximarse Mouduy, 
y tan luego como este gefe realista se ret ira á fin de 
custodiar un convoy, vuelve aquel á ocuparlo, forti-
fícalo; rechaza á las fuerzas de Orizava que lo ata-
can al mando de Andrade, se sostiene contra las de 
Cándano que vienen en auxilio de las primeras, y, al 
cabo, abandona el punto una noche sin que lo sien-
tan los sitiadores, despues de enterrar ó clavar su 
artillería, y llega á Huatusco.—Matamoros, que iba 
en auxilio de Coscomatepec, obtiene en San Agustín 
del Palmar un triunfo completo sobre la brigada de 
Martínez que custodiaba un convoy, y hace 400 pri-

' sioneros, entre ellos al comandante Cándano á quien 
fusila. Mientras esto acaecía eu Oriente, y los insur-
gentes de la Nueva Galicia se hacian fuertes en la 
isla de Mescala rechazando repetidas veces á sns 
contrarios, la provincia de Tejas, blanco ya de la 
codicia de los Estados-Unidos, era invadida por D. 
Bernardo Gutierrez de Lara al frente de 400 aven-
tureros, que se apoderaron de Béjar, asesinando al 
gobernador Salcedo y á algunos otros prisioneros: 
Arredondo, nombrado comandante general de las 
provincias internas de Oriente, marchó sobre Béjar 
y derrotó al español Alvarez de Toledo que había 
destituido á Lara; fusiló á unos 200 norteamerica-
nos, tomó 22 cañones, y Elizondo que seguia en per-
secución de los fugitivos, fué asesinado por un loco. 

¿Qué hacia, entretanto, Morelos? 
Emprendió nuevas operaciones sobre Acapulco y 
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su castillo, guarnecidos de 90 cañones y auxiliados 
por algunos buques; tomó las alturas circunvecinas; 
ocupó la ciudad, que fué saqueada; apoderóse de la 
isla de la Roqueta, de donde se proveía de víveres 
el fuerte, y lo obligó á capitular, garantizando la 
vida y la libertad á sus defensores. Aunque llevó á 
feliz término esta campaña, el haber empleado en 
ella sus fuerzas todas dió lugar á que el gobierno 
acabase con casi todos los gefes insurgentes secunda-
rios, quedando en actitud de convertir contra More-
los sus principales elementos de acción, proponiéndo-
se oponer á este gefe y á su segundo Matamoros una 
línea militar desde Chilpancingo hasta Tehuacan, I 
con las divisiones de Moreno Daoiz, Armijo y Da- | 
vila. Tan luego como se trasladó Morelos al prime-
ro de los espresados puntos, efectuóse una reacción 
en sentido realista en la costa chica, y Reguera au-
mentó sus fuerzas en Ometepee. 

¿Qué fné de la junta* de Zitácuaro? 
No pudiendo avenir á sus miembros, chocados en- • 

tre sí al estremo de que Rayón había tenido preso 
á Lieeaga, instaló Morelos con ellos y con diputa-
dos que nombraron las provincias sometidas á los in-
surgentes, y el mismo caudillo por las que obedecían 
al gobierno, el congreso de Chilpancingo en Setiem-
bre de 1818, declarando el pais independiente de 
España y presentando unas bases de gobierno. El 
congreso nombra generalísimo á Morelos, hace, á 
su vez, la declaración de independencia, y decreta el 
restablecimiento de los jesuítas y la libertad de los 
esclavos. 

¿Cual fué la campaña de Morelos sobre Valla-
dolid? 

Tra tó el caudillo insurgente de apoderarse de di-
cha ciudad para establecer allí el congreso é invadir 
en primera oportunidad las provincias de Guanajua-

to, Guadalajara y San Luis. Al efecto, espidió un 
manifiesto amenazando castigar severamente á los 
nativos del pais que siguiesen la causa real y repar-
tir sus propiedades, y convocó sus fuerzas todas, reu-
uiéndos3 en Cutzamala Matamoros, Bravo y Galia-
na con sus divisioues respectivas; al frente de ellas 
y de la gente que se incorporó en el tráusito hasta 
componer un total de mas de 5,000 bombees y 30 
cañones, llegó Morelos á las orillas de Valladolid el 
23 de Diciembre de 1813, intimó rendición y dió 
principio al ataque desde las lomas de Santa María, 
situándose Galiana y Bravo en la garita del Zapote. 
La ciudad solo contaba con 800 hombres al mando 
de Landázuri; mas el virey había despachado en su 
auxilio el ejército del Norte á las órdenes de Llano 
é Iturbide; estos gefes se adelantaron con algunas 
fuerzas y derrotaron á Gcliana y Bravo, entrando 
el ejército en la mañana del 24. Esa tarde, habien-
do Matamoros hecho b a j a r al llano toda su infante-
ría, salió Iturbide con poca fuerza á practicar un 
reconocimiento, trabó combate, rompió la línea ene-
miga y penetró hasta las cumbres, estando á punto 
de coger á Morelos, y regresando á la plaza con 4 
cañones y 2 banderas, mientras los insurgentes, en 
la oscuridad de la noche, seguian batiéndose equivo-
cadamente unos con otros y acabaron por dispersar-
se abandonando artillería, municiones y víveres.— 
Morelos hizo alto en la hacienda de Puruarán; vol-
vió á reuuir 3,000 hombres y 23 cañones; salió de 
allí con su escolta para Tlacotepec y dejó á Mata-
moros, que fué derrotado nuevamente por Llano é 
Iturbide, aprehendido en la acciou, llevado á Valla-
dolid y pasado por las armas. 

¿Qué sucesos siguieron á este desastre? 
Armijo fuerza el paso del Mescala y se dirige á 

Chilpancingo, derrotando parte de sus fuerzas á D. 



Víctor Bravo. Rayón, qne con el carácter de capí-
tan general era miembro del congreso, al saber los 
reveses acaecidos, t ra ta de recobrar su antigua au-
toridad y se marcha hácia Oajaca. El congreso, no 
considerándose seguro en Chilpancingo, se traslada 
á Tlacotepec; llegado allí Morelos con Rosains, á 
quien habla nombrado teniente general y segundo 
suyo, ^ tener noticia de la ejecución de Matamoros, 
dispone, de acuerdo con los diputados, dar muerte á 
200 prisioneros españoles existentes en la costa de 
Acapulco, lo cual no tuvo cumplimiento sino dias des-
pues. El congreso se apodera del mando político, y 
en cuanto al ramo militar, casi 110 deja á Morelos 
otra fuerza que su escolta. Entretanto, Armijo, pa-
sando por Tixtla y Chilpancingo, se dirigió á la ha-
cienda de Chichihualco, derrotó á Rosains que man-
daba en dicho punto las fuerzas de Galiana, los Bra-
vos y Guerrero, y pasó á Tlacotepee en busca de 
Morelos y del congreso,"quienes se pusieron en salvo 
y, perseguidos de la caballería realista, dejaron ar-
chivos y equipajes, recogidos por Armijo, quien fusiló 
á 38 prisioneros. Morelos fué á Acapulco, y Rosains 
y los demás individuos del congreso se retiraron á 
Ajuchitlan, de donde el segnndo de dichos gefes, 
nombrado por el primero comandante de las provin-
cias de Puebla, Veracruz, Oajaca y parte septentrio-
nal de la de México, llegó con mil trabajos á Hna-
mantla. El congreso aumentó el número de sus 
miembros y fijó su residencia en Uruapan. 

¿Cómo fué recobrada Oajaca por el gobierno? 
Los gefes realistas Alvarez y Hevia se acercaron 

hasta Huajuapan, de donde Rayón que habia rehu-
sado reconocer á Rosains, huyó, y perseguido por 
Hevia y desbandadas sus fuerzas, se refugió en Son-
golica y Omealca; Alvarez siguió con las suyas para 
Oajaca y ocnpó la ciudad sin hallar resistencia. 

¿Qué otros sucesos acaecieron entonces? 
El comandante de Izúcar, Lamadrid, aprehende 

en Chila á D. Miguel Bravo, y este gefe que habia 
servido con valor y constancia á la revolución, es fu-
silado en Puebla. Armijo se dirige sobre Acapulco; 
al saberlo Morelos, hace quemar la ciudad y dego-
llar eu ella, el Tecpan y Zacatula, por donde sucesi-
vamente pasa, á los prisioneros cuya muerte habia 
acordado con el congreso; los realistas fusilan al in-
tendente Ayala euTecpau.se apoderan de las alturas 
del Veladero y recogen cuantos cañones, municiones 
y víveres habian acopiado los insurgentes, muertos 
estos ó prisioneros ó dispersos. Morelos se retiró al 
campo de Atijo en Michoacan á juntar dispersos y 
construir cañones; y aunque Galiana, en unión de 
D. Juan Alvarez, dió en Costa grande algunos golpes 
á partidas realistas, fusilando á los gefes, al atacar 
á Avilés en Toluca fué derrotado y muerto, quedan-
do así Morelos sin sus brazos, que eran Matamoros 
y Galiaua; perdiendo I03 insurgentes todo centro 
directivo, y pudiendo Calleja decir en su mauifiesto 
espedido en Junio de 1814, que habian sido desalo-
jados de todas partes, sin que les quedase otro pun-
to militar que la laguna de Chapala. 

CI. 

Continuación del gobierno de Calleja.—Aprehensión 
y muerte de Morelos. 

¿Cuáles eran las operaciones militares por el rum-
bo de Oriente? 

Hevia, desde Orizava, obró contra las partidas de 
Rosains y Rayón, que estaban enemistados al estre-
mo de que el segundo, por no caer en mauos del pri-
mero, se refugió al lado de Osorno. L a revolución 
habia candido en toda la provincia de Veracruz, en 



cayo puerto, desde el año de 1812 hubo una conspi-
ración cnyo descubrimiento costó la vida á D. Caye-
tano Perez y sus compañeros. El principal guerri-
llero, José Antonio Martínez, es atacado y muerto 
por Rosains á quien los demás se someteu, quedando 
de comandante de la provincia D. Juan Pablo Ana-
va y de segundo suyo Victoria, que poco despues 
ocupó el lugar de Ánaya, por haberse marchado 
éste á los Estados-Unidos, de agente de Rosains en 
solicitad de armamento. Osorrio, rechazado de Tu-
lancingo, es derrotado en Apan; D. Ignacio Rayón, 
que se habia situado en Zacatlan, es sorprendido y 
derrotado por Aguila y se refugia en el cerro de Có 
poro, fortificado por su hermano D. Ramón; Rosains, 
despues de batido por Hevia, se hace fuerte en Cer-
ro Colorado cerca de Tehuaean, mas, a poco es des-
conocido, derrotado en Jamapa y aprehendido por 
sus mismos subalternos, y queda al frente de las fuer-
zas el instruido Teran, quien las disciplina y aumen-
ta, obteniendo en nnion de Guerrero, señaladas ven-
tajas contra los realistas. Rosains se indulta, y Osor-
no, á pesar de sus-reveses, se mantiene en los Llanos 
de Apam, haciendo llegar sus partidas hasta las in-
mediaciones de México. 

¿Qué gefes realistas obraron principalmente en la 
provincia de Veracruz? 

Aguila, Miyares y Topete, consistiendo las opera-
ciones de los dos primeros en abrirse paso con los 
convoyes de México al puerto. Miyares trajo de Es-
paña 2,000 hombres, tomó el puente del Rey y es-
tableció un camino militar de Ja lapa á Veracruz. 

¿Qué otros hechos de armas hubo por el rumbo 
de Oriente bajo él gobierno de Calleja? 

Osorno fué nuevamente derrotado por Concha, á 
quien encargó el virey la campaña de los Llanos de 
Apam; y Teran, que habia emprendido una espedi-

cion a ocupar á Goazacoalcos para recibir armamen-
to de los Estados-Unidos, siendo derrotado en Playa 
Vieente por Garrido, retrocedió y rechazó á Topete 
qne lo atacó en la retirada, dejando en poder de los 
insurgentes algunas armas y municiones y espedíto 
el camino para Tehuaean adonde se volvieron. 

¿Qué hacia entretanto el congreso? 
Espidió en Apatzingan el 22 de Octubre de 1814 

la constitución provisional, y, con arreglo a ella, nom-
bró ¿ Liceaga, Morelos y Cos para ejercer el poder 
ejecutivo.—Llano é Iturbide, recnazados del cerro 
de'Cóporo, tuvieron que levantar el campo, y el se-
gundo de dichos gefes hizo una marcha ra pida ¿ Ario 
con la mira de apoderarse de los diputados; mas se 
fugaron estos, a consecuencia de aviso oportuno, y 
solo aprehendió Iturbide en Ario y fusiló al teuieu-
ta coronel Abarca. El congreso y el poder ejecutivo 
volvieron á reunirse'en Urua'pan; pero la discordia, 
que habia ya causado la muerte de Martínez, Arro-
yave, Rincón y algunos otros gefes insurgentes a 
manos de sus mismos compañeros, haciendo que Or-
doñez derrotase en Jilotepec á Rayón, renació entre 
los directores de la revolución: el Dr. Cos declamó 
y escribió contra el congreso; Morelos lo prendió, y, 
condenado a muerte é indultado en seguida, tras 
breve cautiverio en Atijo, se indultó con el virey y 
se retiró a Patzcnaro, donde ejerció ei ministerio sa-
cerdotal hasta su muerte. 

¿Qué otros golpes recibieron los insurgentes, y 
cual fué la suerte final de Morelos? 

D. Francisco Rayón fué sorprendido por los rea-
listas y fusilado en Ixtlahuaca, siendo ésta y otras 
muchas derrotas parciales consecuencia de la muer-
te de Morelos, a cuya falta, el virey, que habia con-
fiado á Iturbide el mando de las proviuciaa de Gua-
najuato y Michoacau y del ejército del Norte, dedicó 



sus fuerzas todas á batir en detal á ios gefes secun-
darios, mas desunidos que nunca. En cuanto á Mo-
reios, habiéndose acordado la traslación de los po-
deres legislativo, ejecutivo y judicial de Uruapan á 
Tehuacan, donde Teran fungia de gefe, reunió aquel 
las' partidas de Bravo y otros gefes, compuestas en 
su totalidad de 1,000 hombres y 2 cañoues, y salió 
con ellas el 29 de Setiembre de 1815, escoltando á 
los diputados y miembros de la suprema corte. Aun-
que el virey tuvo noticia de su intento é hizo mover 
diversas brigadas, Morelos, por medio de estratage-
mas logró ocultar durante algunos dias la verdadera 
dirección de su marcha, hasta que el teniente coro-
nel Concha la supo al llegar á Tenango, pasó el rio 
de Meseala dos dias despues que los insurgentes y 
descubrió desde Tezmalaca su retaguardia. Morelos 
habia hecho que se adelantasen los diputados y ba-
gajes, y, obligado á empeñar acción, formó en las 
lomas inmediatas su línea de batalla dividida en tres 
cuerpos que mandaban él, Bravo y Lobato; derro-
tadas las fuerzas, púsose en fuga y fué aprehendido 
en una cañada inmediata, y conducido por Tenango 
y Tepecuacuilco á México, donde se le puso en las 
cárceles de la inquisición. Conservó su valor y san-
gre fria de costumbre, y preguntado en Tenango en 
presencia de Coucha, qué habría hecho con él si se 
hubiese trocado la suerte, coutestó que "darle dos 
horas para que se dispusiese á morir como cristiano, 
y fusilarlo." En México se le formó causa en tres 
dias; el caudillo se confesó responsable de todos sus 
actos y á nadie comprometió en sus declaraciones; 
la inquisición le hizo cargos y recibió su protesta de 
fé, y, terminada la ceremonia de la degradaciou, fué 
entregado al brazo secular y llevado a la Ciudadela, 
donde tomó ejercicios espirituales. Coucha lo sacó 
de allí el 22 de Diciembre, y lo llevó en un coche por 

Guadalupe á San Cristóbal Ecatepec, siendo fusila-
do esa misma mañana, y acabando así el mas nota-
ble de los caudillos de la insurrección. 

¿Qué hizo el congreso despues de la aprehensión 
de Morelos? 

Nombró á D. Ignacio Alas para que lo reempla-
zase en el poder ejecutivo; los diputados llegaron á 
Tehuacan, y sus providencias provocaron un motin 
de cuyas resultas quedaron presos algunos dias, di-
suelto el congreso, y nombrada uua junta ejecutiva 
compuesta de tres personas, la mas caracterizada de 
las cuales era Teran. 

en. 
Fin del gobierno de Calleja. 

¿Cuáles fueron en el orden civil los principales 
actos de este virey? 

Para remediar la escasez de víveres, declaró libres 
algunos de los efectos estancados; pidió al consula-
do un préstamo de millón y medio y estableció una 
junta permanente de arbitrios; reemplazó con espa-
ñoles á los empleados mexicanos de su secretaría; 
estableció el sistema constitucional, escepto en lo re-
lativo á la imprenta, é hizo llevar al cabo las eleccio-
nes del ayuntamiento y de diputados á las cortes, re-
sultando escluidos en unas y otras los europeos; insta-
ló la junta provincial, y, no obstante el régimen cons-
titucional, siguió obrando discrecionalmente, en lo 
cual lo imitaron los comandantes de las provincias; y 
aunque el ayuntamiento de Veracruz lo acusó por ello 
ante la regencia, la audiencia representó á las cortes 
demostrando la imposibilidad de que fuese la consti-
tución observada y pidiendo que se dejaran al virey 
todas las facultades necesarias. Calleja, ademas, 
reanimó el comercio enviando azogues al interior, 
recibiendo barras de plata, activando la acuñación 



y abriendo paso á los convoyes para Veracrnz, si 
bien, por otra parte impnso nna contribución direc-
ta sobre rentas y propiedades y recurrió á violentas 
exacciones para hacerse de recursos; manejóse con 
prudencia respecto de Cruz y Arredondo que casi se 
habían independido del víreinato; concedió indulto 
á cuantos insurgentes lo solicitaron, disminuyendo 
considerablemente con esto y con las operaciones 
militares las filas de la revolución; envió á España, 
desterradas ó con diversos pretestos, á personas no-
tables adictas á la independencia como Villaurrutia, 
Fagoaga y el Dr. Alcala; espulsó también á Trespa-
lacios y Caballero por haber formado eu Chihuahua 
el proyecto de hacer la independencia de acuerdo 
con los mismos españoles y evitando los males que 
hasta allí habia causado la insurrección; por último, 
habiendo regresado Fernando V I I á España y vuel-
to las cosas al estado que guardaban en 1808, Calle-
ja publicó en México su decreto en Agosto de 1814, 
y le dió cumplimiento. 

¿De qué otros hechos contemporáneos hay me-
moria? . 

Vinieron de España nuevas tropas espediciona-
rias; tuvo el ayuntamiento agrias contestaciones con 
el virey sobre jurisdicción de los alcaldes; hubo una 
epidemia de fiebres V se hizo notable la escasez de 
limosuas; fué estinguida y restablecida la inquisición, 
devolviéndosele sus bienes; renuévase la ceremonia 
del pendón el dia de San Hipólito; D* Leona Vica-
rio es estraida por los insurgentes del colegio de Be-
len de las Mochas donde estaba presa con motivo 
de sus relaciones con ellos; la esposa del corregidor 
de Querétaro Domínguez es traida á México y en-
cerrada en el convento de Santa Teresa la Antigua; 
en 1813 se estrena la capilla del Sr. de Santa Tere-
sa y mueren el rico propietario Yermo y el padre 

Bolea, fundador del colegio llamado de las Bonitas; 
á consecuencia de una alarma es convertida en ciu-
dadela la antigua fábrica de tabacos; la constitu-
ción de Apatzingan es quemada por el verdugo en 
México y las capitales de provincia; hay uua fuerte 
nevada en México el 26 de Diciembre de 1814; 
Fernando V I I nombra arzobispo a D. Pedro Fon-
te, y Bergosa que habia sido nombrado por la re-
gencia, tiene que entregarle el gobierno de la mitra 
de México; el obispo de Michoacan Abad y Queipo 
es llamado á la corte á informar acerca de la revolu-
ción, y Calleja ascendido á teniente general y se le 
proroga el periodo de su gobierno. 

¿Cuáles fueron los últimos actos de este? 
Formar causa á Iturbide, acusado de lucrar con 

los convoyes, y declararlo espedito para seguir man-
dando el ejército del Norte, no obstante lo cual, per-
maneció retraído en México dicho gefe; intimar al 
marqués de San Juan de Rayas la orden de espu!-
sion por afecto á la independencia, y eu virtud de 
real decreto, restablecer á los jesuítas el 19 de Ma-
yo de 1816. Calleja dejó la revolución sin otros ge-
fes notables que Teran, Bravo, Guerrero y Victoria, 
ocupando pocos puntos, y teniendo que medir sns 
fuerzas con 40,000 hombres de tropa de línea y mi-
licias provinciales, sin contar con los patriotas ar-
mados en las poblaciones. 

¿Por quién fué reemplazado Calleja? 
Por D. Juan Ruiz de Apodaca, teuiente general 

de la real armada y gobernador y capitau general 
de Cuba: desde Yeracruz hízose escoltar por las tro-
pas que traía consigo, y cerca de Puebla fué ataca-
do por Osorno, á quien derrotó Márquez Donallo, 
que habia salido á recibir á Apodaca. La vireiua y 
sus hijas curaron á los heridos insurgentes, y el vi-
rey puso en libertad á los prisioneros, llegando á 



Guadalupe, donde recibió el bastón de mano de Ca-
lleja el 19 de Setiembre de 1816, y entrando al dia 
siguiente en México. Calleja se volvió á España y 
fué nombrado conde de Calderón. 

cm. 
D. Juan Ruiz de Apodaca.—Campaña de Mina, su muerte y 

pacificación del pais. 

¿Qué fases principales tuvo el gobierno de Apo-
daca? 

Dos; la primera abraza la pacificación casi com-
pleta de la Nueva España, y la segunda su alza-
miento en favor de la independencia. 

¿Cuáles fueron los primeros hechos militares bajo 
este gobierno? 

La derrota de D. Manuel Teran en Sau Andres 
Chaichicomula por Moran; la de Guerrero por Sa-
maniego en la cañada de los Naranjos; la toma del 
fuerte de Monte Blanco, cerca de Córdoba, por Már-
quez Douallo; la de Boquilla de Piedras en la costa 
de Veracruz, por Rincón; la del islote de Janicho 
en la laguna de Pátzcuaro por Gastañon; la de las 
islas de Mescala en la laguna de Chapala por Crnz; 
la del fuerte de Cuiristaráu en la Nueva Galicia; la 
capitulación del cerro de Cóporo que defendía D, 
Ramon Rayon; la de Teran en Tehuantepec y el Cer-
ro Colorado; ia toma de los fuertes de la Mixteca 
que defendían Bravo y Guerrero, y la de la Mesa 
de los caballos en la provincia de Guanajuato. 

¿Qué resultado inmediato produjeron estos triun-
fos? 

El indulto de multitud de gefes, entre los cuales ci-
tarémos á Vicente Gomez, Vargas, Salgado, Guz-
man, Rayon, D. Ramon, Osorno y Muñiz. Gomez, 
Rayon, Vargas y Salgado, se' alistaron con su gen-
te al servicio del gobierno, y otros cabecillas como 

Muñiz, entregaron ó mataron á sus compañeros 
Acogiéronse también al iíidulto en esa época, D. Jo-
sé Manuel de Herrera que antes habia sido envia-
do de agente á los Estados-Unidos, D. José Sotero 
Castañeda y D. Cárlos María Bustamante; paci-
ficáronse la provincia de Veracruz y otras mu-
chas, y la revolución quedó casi limitada al bajío de 
Guanajnato, la sierra de Ja l pa y parte de Michoacan. 

¿Qué f u é lo que vino á reanimar á los partidarios 
de la insurrección? 

La espedicion de D. Francisco Javier Mina, quien, 
despues de distinguirse en la guerra de España con-
tra los franceses, que lo tuvieron preso, no se con-
formó con la política absolutista de Fernando V I I , 
organizó en Londres alguna gente, vino con ella á 
los Estados-Unidos, donde la engrosó, y desembar-
có cerca de Soto de la Marina el 15 de Abril de 
1817, espidiendo un manifiesto en favor del restable-
cimiento de la constitución. Abandonó sus buques 
y estos fueron tomados por Beranger, despachado 
de Veracrnz con tal objeto: sabiendo que Arredon-
do se adelantaba a batirlo, construyó un fortin, dejó 
en él 100 hombres con artillería, y se pusó en mar-
cha con 800, burlando la vigilancia de D. Felipe de 
la Garza, con ánimo de unirse á los insurgentes del 
Bajío. La fuerza que dejó en Soto de*la Marina, ase-
diada mas adelante por Arredondo, tuvo que capi-
tular, quedando entre los prisioneros el padre Mier, 
que fué enviado á México. 

Mina se dirigió al SurdeTamaulipas, se proveyó 
de caballos, pasó entre diversas tropas realistas evi-
tando todo encuentro, y derrotó, al fin, en el Valle 
del Maiz á Villaseñor. Estableció entre sus solda-
dos la mas severa disciplina, dió libertad á los pri-
sioneros, se abasteció de lo necesario, y no pudien-
do impedir que lo alcanzara Armiñan en el camiuo 
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La derrota de D. Manuel Teran en San Andres 
Chaichicomula por Moran; la de Guerrero por Sa-
maniego en la cañada de los Naranjos; la toma del 
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ficáronse la provincia de Veracruz y otras mu-
chas, y la revolución quedó casi limitada al bajío de 
Guanajuato, la sierra de Ja l pa y parte de Michoacan. 
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La espedicion de D. Francisco Javier Mina, quien, 
despues de distinguirse en la guerra de España con-
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organizó en Londres alguna gente, vino con ella á 
los Estados-Unidos, donde la engrosó, y desembar-
có cerca de Soto de la Marina el 15 de A*3"' de 
1817, espidiendo un manifiesto en favor del restable-
cimiento de la constitución. Abandonó sus buques 
y estos fueron tomados por Beranger, despachado 
de Veracruz con tal objeto: sabiendo que Arredon-
do se adelantaba a batirlo, construyó un fortin, dejó 
en él 100 hombres con artillería, y se pusó en mar-
cha con 800, burlando la vigilancia de D. Felipe de 
la Garza, con ánimo de unirse á los insurgentes del 
Bajío. La fuerza que dejó en Soto de*la Marina, ase-
diada mas adelante por Arredondo, tuvo que capi-
tular, quedando entre los prisioneros el padre Mier, 
que fué enviado á México. 

Mina se dirigió al SurdeTamaulipas, se proveyó 
de caballos, pasó entre diversas tropas realistas evi-
tando todo encuentro, y derrotó, al fin, en el Valle 
del Maiz á Villaseñor. Estableció entre sus solda-
dos la mas severa disciplina, dió libertad á los pri-
sioneros, se abasteció de lo necesario, y no pudien-
do impedir que lo alcanzara Armiñan en el camino 



para San Luis, volvióse á sn encuentro y lo derro-
tó en la hacienda de Peotillos, no obstante contar 
el gefe realista 1,700 hombres; tomó é hizo saquear 
el Real de Pinos, recogiendo 4 piezas de artillería, 
municiones y víveres; al atravesar las llanuras de 
Zacatecas uniósele Nava con su partida, y llegaron 
juntos al fuerte del Sombrero, que ocupaba Moreno 
en la intendencia de Guanajuato. De allí salió Mina 
al encuentro de Ordoñez y lo derrotó, quitándole 2 
cañones y 500 fusiles, y haciéndole multitud de pri 
sioneros; después de esta acción, en que perecieron 
los gefes realistas Ordoñez y Gastañon, se apoderó 
de la hacienda del Jaral, estrayendo fuertes sumas 
de dinero. 

¿Qué providencias dictó el virey? 
Mandó reunir en Querétaro un cuerpo de ejérci-

to á las órdenes de Liñau: este gefe, en combina-
ción con Negrete, hace marchar fuerzas sobre el cer-
ro del Sombrero, y antes que lleguen, Mina ensaya 
una sorpresa sobre León, de donde tuvo que retirar-
se para el cerro. Este qnedó cercado por las divi-
siones de Luaces, Negrete, Orrantia, y Ráfols, á las 
órdenes de Liñau. Rechazado un primer ataque, de-
jó Mina á Toung el mando del fuerte, y con tres ó 
cuatro compañeros logró salir á procurar la intro-
ducción de víteres que el padre Torres, derrotado 
por Ráfols, no había podido hacer llegar á los sitia-
dos.—En un segundo ataque al fuerte, fué rechaza-
do Liñau, aunque pereciendo Young, ó quien reem-
plazó el teniente coronel Bradburn; los insurgentes 
clavan su artillería é intentan salir á favor de la no-
che; mas son descubiertos y perece número consi-
derable de ellos, ocupando Liñan el fuerte el 20 de 
Agosto y siendo pasados por las armas los heridos 
y enfermos y mas de 200 prisioneros. 

¿Qué hacia Mina entretanto? 

Se habia dirigido con 100 hombres al fuerte de los 
Remedios, derrotando entre León y Silao á un cuer-
po realista: sabedor de la toma del Sombrero, acordó 
con el padre Torres que éste se encargase de la de-
fensa de los Remedios, mientras él con 900 caballos 
recorría la comarca para surtirlo de víveres y cortar-
los á las tropas reales. Liñan cercó el fuerte con unos 
•i,000 hombres, dejando en León á las órdenes de 
Andrade un cuerpo de caballería que persiguiese á 
Mina: éste, habiéndosele reunido la gente de Ortíz 
y 19 hombres, resto de las fuerzas que dejó en el cer-
ro del Sombrero, toma é incendia la hacienda del 
Bizcocho, se apodera de San Luis dé la Paz, é inten-
ta sorprender á San Miguel el Grande; pero halla 
¡a plaza dispuesta á defenderse y se retira al Valle 
de Santiago: rechazado de la hacienda de la Zanja, 
dirígese á la sierra de Guanajuato y en el llano de 
Silao se le junta Moreno con alguna caballería. Li-
ñan, disgustado de la lentitud de Andrade, comisio-
na a Orrantia para perseguir con otros cnerpos a 
Mina, quien, sabiendo que con la clase de tropa que 
lo seguía no era posible atacar al ejército realista, 
quiso llamar su atención ocupando á Guanajuato. 
Fué derrotado en sus mismas calles, después de ha-
berlo sido en la hacienda de la Caja, y con solo 40 
infantes y 20 caballos, se retiró al rancho del Vena-
dito, donde al amanecer el 27 de Octubre fué sor-
prendido por Orrantia; despues de poca resistencia 
en que pereció Moreno, cayó Mina en manos de su 
enemigo, quien le dió golpes con la espada y lo llevó 
en triunfo á Silao, trasladándolo en seguida al cam-
pamento de Liñau; allí se le formó causa y fué pa-
sado por las armas el 11 de Noviembre á la vista del 
fuerte de los Remedios. , 

¿Qué resultado tavieron las operaciones de Liñan 
sobre aquel punto? 



Despues de algunos dias de cañoneo, lo atacaron 
los realistas dos veces con mal éxito; los sitiados sa-
lieron durante la noche y destruyeron una batería, 
rechazando despues un tercer ataque. Habiendo 
recibido Liñan refuerzos considerables de gente y 
artillería, continuaron los fuegos; hicieron los insur-
gentes nueva salida; fueron, á su vez, rechazados; 
perdieron un convoy que les llegaba y la esperanza 
de sostenerse mas tiempo, y, queriendo huir en la no-
che del 1.° de Enero de 1818, dieron con las avanza-
das enemigas y se hizo tremenda carnicería en ellos, 
pereciendo casi todos los gefes y logrando escaparse 
el padre Torres. Las fortificaciones fueron destrui-
das y abandonado el cerro. 

¿Cuáles fueron los demás hechos militares de aque-
lla época? 

D. Nicolás Bravo, que habia aprehendido á D. 
Ignacio Rayón de orden de la junta de Uruapan 
trasladada a Jaujilla, se hace fuerte en el cerro de 
Cóporo y rechaza dos veces á los realistas, siendo, 
al fin, tomado el punto por Márquez Donallo y sal-
vándose el caudillo insurgente oculto entre unas pe-
fias. Atacan las tropas del gobierno á Jaujilla en la 
laguna de Zacapo; emigran los individuos de la junta, 
su presidente San Martin es cogido y llevado á Gua-
dalajara, y los defensores del fuerte, estrechados por 
Aguirre, se acogen al indulto. Instalada la junta con 
nuevos vocales á inmediaciones de Huetamo, son 
aprehendidos y fusilados su presidente Pagóla y el 
secretario.Bermeo; Echávarri toma el cerro de Bar-
rabás, que defendía Guerrero; este gefe restablece 
la junta de gobierno en las Balsas, pero es derrota-
do en Aguazarca y se vuelve á las moutañas del Sur 
de México, en tanto que Bustamante derrota al pa-
dre Torres en el Bajío, y es asesinado este gefe por 
su compañero de causa, Zamora. De los demás hom-

bres notables de la insurrección, Liceaga habia sido 
asesinado por un malhechor, D. Ignacio Alas se acó 
gia al indulto, y D. Nicolás Bravo, D. Ignacio Ra-
yón y el Dr. Verduzco,' aprehendidos en diversos 
puntos por los realistas, debieron la v i d a ^ Armijo 
y su oficialidad, quienes, deseosos de s a l v a * Bravo, 
lograron suspender la ya dispuesta ejecución de los 
tres. 

¿Qué mas hubo digno de mencionarse en la prime-
ra época del gobierno de Apodaca? 

En Diciembre de 1816 se incendió el santnario del 
Señor de Chalma, pereciendo unas 150 personas.— 
Cruz, por disposición de la corte, hace un viaje á 
México, y disgustado del virey, se vuelve á Guada-
lajara, con cuya audiencia tiene graves disputas.— 
En Abril de 1817 llega á Veracruz, de subinspector 
del ejército y trayendo consigo nuevas tropas, el ma-
riscal de campo D. Pascual de Liñan, á quien hemos 
visto dirigir la campaña contra Mina, de cuyas re-
sultas Fernando V I I dió á Apodaca el título de con-
de del Venadito. Muere en Marzo de 1817 el canó-
nigo Beristain, autor de la "Biblioteca Mexicana." 
A consecuencia de agrias contestaciones, el virey 
suspende á Dávila en el gobierno de Veracruz, y lo 
repone de orden de la corte. En Noviembre de 1818 
dos fragatas de Buenos Aires incendian á Monterey 
de California y hostilizan á todas las misiones de la 

I costa de aquella península. Descúbrese uua conspi-
ración de los insurgentes indultados en Tehuacan, es 
desterrado Sesma, Osorno y otros individuos lleva-
dos á la cárcel de Corte, y Concha da tormento á 
algunos de los acusados.—Restablecida en España 
la constitücion de 1812 á consecuencia del pronun-
ciamiento de Riego y Quiroga, por real orden de 8 
de Marzo de 1820, publicada en México el 22 de 
Agosto, se dispuso que fuesen puestos en libertad 
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los presos por opiniones políticas, y regresasen á sus 
hogares los desterrados: suscitadas aquí algunas du-
das sobre la aplicación de tai decreto, mientras se 
acudia á la corte, quedaron libres bajo fianza Bravo, 
Yerduzca. Rayón y algunas otras persouas notables, 
¿ quiene^e aplicó despues la amnistía general conce-
dida por las cortes. En Febrero de 1819 se firmó en 
Washington el tratado de límites entre las colonias 
españolas y los Estados-Unidos. En Nueva España 
Be celebraron honras por la reina D* Isabel de Bra-
gauza y por los reyes padres Cárlos I V y María Lui 
«a. El virey pidió al consulado de México un prés-
tamo de 200,000 pesos para fomentar la renta del 
tabaco; procuró reanimar la agricultura y la mine-
ría, logrando que en los años de 18, 19 y 20 ascen-
diese la acuñación de solo la eaáa de moneda de Mé-
xico á cerca de 33 millones de pesos; protegió los 
establecimientos literarios, arregló la hacienda; dictó 
medidas acertadas para precaver á México de una 
inundación; manifestó su caridad y solicitud con mo-
tivo de un terremoto habido el 31 de Mayo de 1818, 
que derribó parte de las torres de la Catedral de 
Guadalajara, acabó con los edificios de Colima ha-
ciendo mas de 80 víctimas, y lastimó los de la capi-
tal ; por último, hizo que sus tropas, en el curso de 
la guerra, se apoderasen de cincuenta y siete pun-
tos de mas ó menos importancia ocupados por los 
insurgentes, y pacificó el pais, quedando la revolu-
ción reducida á las operaciones de Guerrero y Pedro 
Asensio en las orillas del Mescala. 

CIV. 
Continuación del gobierno de Apodaca.—Proclamación 

del plan de Iguala. 

¿Qué sucesos formaron la segunda faz de la admi-
nistración de Apodaca? 

El restablecimiento del sistema constitucional y el 
alzamiento del pais en favor de su independencia. 

¿Cómo se restableció en la Nueva España el sis-
tema constitucional? 

No bien llegó la noticia del triunfo obtenido en 
España por los pronunciados en favor de la consti-
tución de 1812, cuando el comercio español de Ye-
racruz, liberalen su mayor parte, hizo que la jurara 
el gobernador Dávila; y aunque en México el virey 
y la audiencia opinaban por dejar subsistente hasta 
donde fuese posible el antiguo orden de cosas, pre-
viendo las consecuencias que traería el alterarlo, te-
mieron, sin embargo, que los oficiales de las tropas 
espediciouarías, afiliados en la masonería, tratasen 
de imitar á los comerciantes de Veracruz, y las au-
toridades juraron con motivo de ello á toda prisa el 
espresado código en 31 de Mayo de 1820, poniéndo-
lo en observancia, y surtiendo el nuevo sistema sus 
principales efectos, como la supresión del tribunal de 
la fe, la libertad de imprenta y las elecciones. 

¿Cómo fué acogida la constitución? 
Desde su primera época los españoles residentes 

en el pais se dividieron en dos partidos, el uno favo-
rable y el otro opuesto á tal sistema, 6ea por meras 
opiniones, ó por prever qne de él á ia independen-
cia de la colonia liabia solo un paso. Los americanos 
vieron con júbilo la vuelta de la constitución y se 
propusieron aprovecharse de los elementos con que 
les brindaba para sus miras; viniendo á aumentarlos 
el disgusto causado por los decretos subsiguientes de 
las cortes estinguiendo la Compañía de Jesús, supri-
miendo la mayor parte de los conventos de España, 
y haciendo desaparecer en América á los religio-
sos belemitas, juauinos y demás hospitalarios, cuyos 
bienes eran aplicados al crédito público. Estas y 
otras medidas contra el clero causaron grau sensa-



cion en la mayoría de europeos y americanos; los 
realistas sinceros consideraban la autoridad del mo-
narca humillada y sujeta al capricho de una dema-
gogia sin freno; el ejército de Nueva España estaba 
descontento por creer mal premiados sus servicios, 
y todas estas circunstancias unidas al deseo de la in-
dependencia que habia cundido en los criollos y á la 
convicción que abrigaban los españolés residentes en 
el pais de no ser ya posible impedirla, precipitaron 
su realización en pocos meses. 

¿Cuál fué el primer plan en que tomó parte Itur-
bide? 

Tratóse por algunas personas respetables que se 
reunían en la casa Profesa de México, de la cual era 
director el canónigo Monteagudo, de impedir la pu-
blicación de la constitución, declarando que el rey 
carecía de libertad, y que, mientras la recobraba, 
quedaría la Nueva España en manos de Apodaca y 
seguiria rigiéndose por las leyes de ludias. Escogie-
ron á Iturbide, gefe ya acreditado, para que se pu-
siese al frente de la empresa, y aun le hicieron tener 
una conferencia con el virey; pero habiendo éste juz-
gado necesario establecer precipitadamente el orden 
constitucional, como se ha dicho, el plan quedó sin 
mas efecto que haberse decidido las mismas perso-
nas, segnn parece, por el establecimiento de una mo-
narquía con un príncipe europeo, para lo cual soli-
citaron la cooperacion de Cruz. 

¿De qué modo puso Iturbide en práctica tal idea? 
Para realizarla necesitaba, antes que todo, obte-

ner un mando militar, y casualmente el virey confió-
le el del distrito del Sur, que habia renunciado Ar-
rnijo.—Salió de México el 16 de Noviembre; pidió 
con instancia mas tropas y recursos, que le fueron 
enviados, recibiendo entre otros regimientos el de 
Celaya, cuyo coronel habia sido. El 21 de Diciem-

bre tenia cerca de 2,500 hombres; distribuyólos para 
encerrar á Guerrero entre la costa y el Mescala y 
asediar á Pedro Asensio en el cerro de la Goleta; 
mas este gefe destrozó la retaguardia de un convoy 
que el mismo ítnrbide llevaba á Acatempan; Guer-
rero logró dar un golpe á una fuerza realista de la 
línea de Acapuleo, y el futuro libertador, conocien-
do que no podia acabar muy presto con los restos de 
los insurgentes, se decidió á hacerlos cooperar á sus 
miras, cuya realización no era dable retardar sin pe-
ligro de mal éxito. Así, pues, contando ya con la 
oficialidad del regimiento de Celaya, escribió á Guer-
rero citándolo para Chilpancingo, y envió emisarios 
á Negrete, Quintanar, Barragan, Parres, Bustaman-
te y Cortazar: Guerrero, despues de rechazar con 
dignidad la escitativa de Iturbide para que se aco-
giese al indulto, prosiguió con desconfianza las plá-
ticas entabladas, comisionó á Pigueroa para la en-
trevista propuesta y acabó por adherirse al plan de 
independencia, despues de algunos otros encuentros 
habidos entre ambas fuerzas.—Iturbide por medio 
de agentes, se hace de una imprenta en Puebla, da 
su plan á la estampa, se apodera, de acuerdo con los 
principales remitentes según se cree, de 525,000 pe-
sos que iban en conducta de México á Acapulco, y 
pasa á Ignala, reuniendo allí la mayor parte de sus 
tropas. 

El 24 de Febrero de 1821 espidió el caudillo una 
proclama dirigida á los mexicanos y españoles resi-
dentes en el pais, manifestando haber llegado el tiem-
po de que se hiciese la independencia, para lo cual 
habia formado un plan, que se llamó de Iguala, y 
cuyos artículos esenciales se referían á la conserva-
ción de la religión católica, apostólica, romana, sin 
tolerancia de otra alguna; á la absoluta independen-
cia del pais, estableciéndose en él una monarquía mo-



derada y llamándose al trono á Fernando VII , á los 
infantes sns hermanos ó á algan otro príncipe de casa 
reinante, á quien eligiese el congreso; y, por último, 
á la unión entre europeos y americanos. A estas tres 
bases ó garantías corresponden los tres colores del 
pabellón nacional adoptado poco despues, signifi-
cando el blanco la pureza de la religión, el rojo la 
nación española, cnyos hijos debian ser considerados 
como mexicanos, y el verde la independencia. Por 
lo pronto el gobierno habia de residir en. una junta 
de las personas mas ilustradas europeas y america-
nas, presidida por el virey, y la cual convocaría las 
cortes, poniendo eu ejecución el plan y resolviendo si 
continuaba ella misma una vez reunidas tales cortes, 
ó se establecía una regencia mientras llegaba el prín-
cipe que debia ocupar el trono. Las cortes debian 
formar la constitución mexicana, rigiendo entretanto 
la española. 

El mismo dia de la proclamación del plan, que fué 
jurado con entusiasmo por el ejército, llamándose 
éste "de las Tres Garantías" y aclamando á Iturbi-
de su primer gefe, dió el caudillo noticia de todo al 
virey, al arzobispo y personas notables de la capital. 
El virey y el ayuntamiento espidieron manifiestos 
combatiendo la empresa; el primero formó un ejér-
cito denominado del Sur, con 4 ó 5,000 hombres, 
cuyo mando confió á Liñan, y cuyo objeto era im-
pedir que Iturbide viniese sobre México, ó atacarlo 
en los mismos puntos que ocupaba; volvió á nombrar 
á Armijo comandante del distrito del Sur, ofreció in-
dulto á todos los gefes rebeldes, incluso Iturbide, y 
cuando se convenció de que no volvería sobre sus pa-
sos, declarólo fuera de la ley. 

¿Qué siguió á la proclamaciou del plan de Iguala? 
Lo secundaron Torres en Sultepec, Cuilti en Za-

cualpan, Endérica en Acapulco, Berdeja en Chilpan-

ciugo é luclau en Lerma; pero estos sucesos próspe-
ros fueron contrarestados por otros adversos: Ráfols 
con su brigada se retira á Toluca; otras compañías 
de realistas del Sur también se uiegan á tomar par-
te en la revolución: Rionda vuelve á Acapulco a la 
obediencia al gobierno cpn el auxilio de dos fragatas 
que arribaron: laclan os aprehendido con sus sóida 
dos eu la hacienda del Salitre; los masones, decididos 
en favor de la constituciou española, se declaran 
hostiles a Iturbide y hacen salir de sos filas á la ma-
yor parte de los adeptos, adquiriendo la deserción 
proporciones colosales. 

¿Ouálesfueron los movimientos de las fuerzas be-
ligerantes? 

Márquez Douallo se adelantó con la vanguardia 
del ejéroto de! Sur y sitúa sus avanzadas en la ha-
cieuda ce San Gabriel, de donde Iturbide retiró las 
suyas, aüendo de Iguala para Teloloapan; en este 
punto organiza el gefe independiente sus fuerzas, 
dejautb la primera divisiou a Guerrero, con quien 
tuvo ¡ellí una entrevista, y encargándole haga blo-
queará Acapulco por D. Juan Alvarez, y cuide él 
mism) del camino de México a aquel puerto, para 
impelir que sea socorrido. Liñan, pretestando falta 
de atillería y desconfianza en la oficialidad, perma-
necí« un mes sin atacar a sus contrarios, y esto salvó 
á ltirbide, quien con sus fuerzas, mas y mas merma-
das Dor la deserción, resolvió dirigirse al bajío de 
Gumájuato por la tierra caliente del Sur de Michoa-
can abriendo, entretauto, las fuerzas del gobierno 
unacampaña infructuosa contra las de Asensio. 

ín Cutzamala recibió Iturbide noticia de haber 
salilo de Jalapa la Columna de granaderos y los 
dragones de España para adherirse á su plan, y se 
le {.-esentó D. Ramón Rayón. Al llegar a Tuzautla 
sup que habia sido aquel proclamado allí por Fili-



sola y Codallos con el Fijo de México; Cortazar con 
algnnos dragones del regimiento de Moneada lo se-
cundó en el pueblo de los Amóles; hacen otro tanto 
la guarnición de Salvatierra, la de Valle de Santia-
go, Bustamante en la hacienda de Pantoja, y eu Ce-
laya y Guanajuato casi todas las fuerzas de Linares, 
quien mandaba la provincia y tuvo que retirarse a 
México, dejándola por entero en poder de íturbide 
y aumentado con 6,000 hombres el ejército de las Ga-
rantías. El virey espidió nuevas proclamas, y Busta-
mante, á quieu se había unido Parres, desechó bri-
llantes ofertas hechas por Apodaca para que abando-
nase la nueva causa. Decídense por ella eu Michoa-
can Domínguez y Barragan que mandaban tropas 
realistas, y entrau con ellas en Pátzcuaro. Iturbide 
llega á Acámbaro, haciendo derribar á su tránsito 
las fortificaciones levantadas contra los insurgentes 
y snprimiendo ó reduciendo algunas contribtcionss: 
pone eu alarma á Morelia y sus cuerpos en a t a fuer-
za; admite eu sus filas, eri que ya figuraba Davis 
Bradburn, á Epitacío Sánchez y otros gefes • guer-
rilleros de la primera época, y, pasando á Salva-
tierra, se dirige por León y Silao á tener en'a ha-
cienda de San Antonio con Crnz y Negrete nía en-
trevista, de la cual resaltó que el primero de estos 
militares, sin decidirse en favor de la independida , 
tratara de orillar al virey á un arreglo amistoso y 
recibiese de él una respuesta muy dura 

¿De qué otros hechos deberemos hacer mercion 
antes de terminar este capítulo? 

Del pronunciamiento de Ixmiqailpan y demás rae-
blos de la serranía hasta Huichapan; de las elecio-
nes de diputados a las cortes de España, cuy( re-
sultado demostró que la opinion de esta colonisera 
hostil á las innovaciones hechas eu materias ecleiás 
ticas, y de la exaltaciou de la imprenta con motiw de 

!a publicación de un folleto del Dr. Joan Martiñena 
sobre las causas de la revolaeion. 

CV. 
Fin del gobierno de Apodaca.—Sucesos en México. 

¿Cómo se propagó la revolución a las provincias 
de Puebla y Veracruz? 

Bravo salió del Sur y engrosó su gente, uniéndo-
sele Osorno y otros antiguos insurgentes; despues de 
haber estado alguuos dias en Huejotzingo, hízose 
en Tlaxcala de parte del batallón de Fernando V I I , 
12 piezas de artillería y moniciones, y la chispa cun-
dió en los Llanos de Apara. De Jalapa se salieron, 
segan dijimos, la Columna de granaderos y los dra-
gones de España; D José Joaquín de Herrera, te-
niente coronel de milicias, se pone al frente de ellos 
e» Perote, y forma una división que fué la novena 
del ejército de las Tres Garant ías; el cura de Acto-
pan, Martínez, se declara eu favor de la causa na-
cional, y su pronunciamiento se propaga hácia Orí-
zava y Córdoba: Herrera llega á la primera de estas 
poblaciones, donde se le une el teniente coronel D. 
Autonío López de San ta -Anna ; dirígese á la segun-
da, y de allí i la provincia de Puebla, en que se le 
pasan los Flones, Ramírez y Sesma y otros muchos 
oficiales realistas con sus fuerzas respectivas. Unen-
se Bravo y Herrera en Tepeaca, conserva éste el 
mando; Hevía los bate allí, Bravo se vuelve á los 
Llanos de Apam, y el gefe realista persigue á Her-
rera hasta Córdoba, asedia la plaza y muere de un 
balazo, teniendo que retirarse los realistas, persegui-
dos por Santa-Anua que viuo en auxilio de Herre-
ra, despues de mover la costa y de tomar el puerto 
de Alvarado, defendido por Topete. Unidos, á su 
vez, Santa-Anna y Leño, toman á Jalapa, donde ca-



pitula Horbegoso, engrosando el primero sus fuerzas, 
qne llegan á formar la undécima divisiou del ejérci-
to; con ella, y despues de haber caido en poder de 
los independientes el puente del Rey y el puerto de 
Boquilla de Piedras, sitia Santa-Anna á Veracrnz, 
da el asalto y ocupa una parte de la plaza, defendida 
por Dávila, aunque tiene al fin que evacuarla. En 
la provincia de Veracruz no quedaba al.gobierno 
sino el recinto de la capital y el fuerte de Ulúa. En 
las de Puebla y México, habia puesto en movimien-
to Bravo todo el país hasta las puertas de las capi-
tales, persiguiendo eu unión de Victoria a Concha, 
haciéndose de nueva artillería y municiones eu Pa-
chuca, allegándosele D. Manuel Teran y otros mu-
chos gefes insurgentes)' realistas, y estableciendo con 
todos estos elemeutos y en unión de Herrera, el sitio 
de Puebla. 

¿Qué operaciones habia, entretanto, por el S*r? 
Llegó Márquez Donalio eu auxilio de Acapulco, 

bloqueada por Alvarez, siu que este gefe ni Guerrero 
le opusiesen resistencia en su marcha: Márquez, juz-
gando qne no podía sostenerse en aquel puerto, se 
volvió por donde faé; Pedro Asensio es rechazado y 
muerto en Tetecala, y Guerrero se retira á la orilla 
izquierda del Mescala con sus fuerzas. 

¿Cuáles eran á la sazón los triunfos y ventajas que 
obteuia el ejército trigarante? 

Be vuelta de su entrevista con Cruz, marchó Itur-
bidecon mas de 8,000 hombres sobre Valladolid, de-
fendida por Quintanar; sin disparar un tiro, se entró 
en pláticas y capituló la plaza, engrosando grau par-
te de su guarnición las filas independientes á que in-
gresó el mismo Quintanar, y retirándose el resto 
hácia.México.—I). Pedro Celestino Negrete con sn 
división, proclama el plau de Iguala en San Pedro, 
entra en Guadalajara, y toda la Nueva Galicia se 

declara por la independencia: Cruz, que habia salido 
ocultamente de la capital, recogió la guarnición de 
Zacatecas y fué á unirse á García Conde en Duran-
go, cuya ciudad es á poco sitiada por Negrete. Se 
pronuncia Zacatecas y capitula San Juan del Rio, 
sitiada por Bustamante y Quintanar, sin que Concha 
hubiese podido auxiliarla. Al ir al espresado punto 
Iturbide con el grueso de sus fuerzas, Luaces, que 
mandaba en Querétaro, destacó un cuerpo de 400 
hombres á que las reconociese en Arroyo Hondo, y 
se batieron con dicho cuerpo 30 independientes al 
mando de Paredes y Epitacio Sánchez, hasta que 
Iturbide acudió en su auxilio y los realistas se retira-
ron. Pone sitio á Querétaro el caudillo; Echávarri 
marcha al encuentro de las tropas que á reforzar 
aquella plaza venian de San Luis Potosí al mando 
de Bracho, y las hace capitular en San Luis de la 
Paz; toda la provincia del Potosí se declara por la 
revolución, y Luaces capitula en Querétaro. Entre-
tanto, Pilisola derrota á los realistas mandados por 
Castigo en la hacienda de la Huerta, rumbo de To-
luca, y Arredondo proclama el plan de Iguala en 
Monterey, haciendo que lo secunden todas las pro-
vincias internas de Oriente. No quedando eu pié 
desde México hasta la frontera del Norte y de uno 
á otro mar, mas fuerzas del gobierno que las sitiadas 
por Negrete en Durango, Iturbide dispuso que el 
grueso de las suyas que habia tomado á Valladolid 
y Querétaro, se dirigiese á formar el sitio dt Méxi-
co, al mando de Quintanar y Bustamante. El primer 
gefe tomó desde Arroyozarco el camino de Cuerna-
vaca, de cuya ciudad se habian retirado las tropas 
realistas, y pasó á Cholula, donde halló tan adelan-
tadas las operaciones del sitio de Puebla, que no tuvo 
que hacer otra cosa que autorizar la capitulación ya 
estipulada, 



¿Qué medidas dictaba en México el gobierno? 
Comenzó á fortificar la capital, y principalmente 

á Chapnltepec, y destacó una división de 1,300 hom-
bres y 2 piezas al mando de D. Melchor Alvarez, en 
observación del camino de tierra adentro; estableció 
una junta permanente de guerra, presidida por el vi-
rey, y de la cual eran miembros el subinspector ge-
neral Liñan y el mariscal de campo Novella, á quien 
se dio á reconocer como gobernador militar de la pla-
za, quedando Liñan espedito para ponerse al frente 
del ejército de operaciones; suspendió la libertad de 
imprenta, decretó requisición de armas y caballos y 
que el alistamiento militar fuese obligatorio á todos 
los varones de 16 á 50 años, y señaló penas se veri-
simas á cuantos favoreciesen de cualquier modo la 
revolución. 

¿Cómo terminó el gobierno de Apodaca? 
Fué destituido este virey por una parte de la guar-

nición, que se amotinó en México. Aunque la Gaceta 
callaba los triunfos de Iturbide, eran sabidos y cau-
saban honda sensación en la ciudad; la deserción mi-
litar era considerable;una partida de independientes 
que se aproximó, favoreció la evasión de los presos 
del cuartel de policía, y todos estos hechos inclina-
ron á los oficiales de las tropas espedicionarias á re-
solver en la logia masónica la destitución de Apodaca 
á mano armada en la noche del 5 de Julio de 1821. 
Desde la tarde se notó inquietad en los cuarteles, y 
fueron arrestados algunos gefes al presentarse en 
ellos. El virey estaba en la juuta de guerra cuando 
entre nueve y diez de la noche invadieron el palacio 
los amotinados, y se le presentaron el teniente coro-
nel Buceli y los capitanes Llórente y Carballo, es-
presándole el descontento de ¡a guarnición por lo 
desacertado de sus medidas, y el deseo de que se se-
parase del mando, recayendo éste en Liñan. Apoda-

ca se sinceró con dignidad y entereza; Liñan afeó á 
los conjurados su conducta, y protestó no admitir el 
maudo; otro tanto hizo Novella, aunque tuvo, al fin, 
que condescender en obvio de mayores males, y fué 
dado á reconocer coa el carácter de virey por Apo-
daca. Este señor salió al dia siguiente con su fami-
lia para la villa de Guadalupe. 

CVI. 
D. Francisco Novelta. 

¿A qué incidentes dió lugar el nombramiento de 
Novella para virey? 

La jnnta provincial túvolo por ilegal y se resistió 
á reconocerlo; mas por evitar la anarquía que ame-
nazaba complicar mas y mas la situación, se avino, 
al cabo, á que prestase ante ella juramento el nuevo 
virey con arreglo á la prescripción constitucional. 
Algunos de los militares mas distinguidos, como Lla-
mas y Luna, separáronse del mando de sus cuerpos 
con diversos pretestos, y lo acaecido aumentó el des-
contento de la administración y aceleró la ruina del 
dominio español en Nueva España. 

¿Cuáles fueron las medidas del nuevo virey? 
Yióse forzado por las circunstancias á seguir la 

misma conducta política y militar de su antecesor; 
espidió proclamas para reanimar el espíritu público; 
nombró una nueva jnnta de guerra, que debia presi-
dir Cruz, para que diese mas acertada dirección á las 
operaciones de la campaña; mandó hacer efectiva la 
requisición de caballos; nombró gobernador de Mé-
xico á D. Estéban González del Campillo, é inspec-
cionó por sí mismo la construcción de las fortifica-
ciones de la ciudad. 

¿Qué hacían, mientras, las huestes independientes? 
Bravo y Herrera habían ido estrechando el sitio 



de Puebla, á cuya plaza no llegó á dar auxilio Con-
cha, pues se volvió con sus faerzas á México despues 
de algunos movimientos. Los gefes anteriormente 
nombrados intimaron rendición el 10 de Julio; pero 
Llano, que mandaba la plaza, quiso tratar directa-
mente cou el primer gefe y, en consecuencia, se ce-
lebró un armisticio, y al llegar á Cliolula Iturbide, 
la capitulación, efectuando este caudillo su entrada 
solemne en Puebla el 2 de Agosto. En Oajaca el ca-
pitan D. Antonio de León reúne fuerzas, toma el 
fuerte de San Fernando en Yanhuistlan.hace capitu-
lar á Obeso en Etla, y ocupa la capital de la provin-
cia, declarándose toda ésta en favor suyo. En Costa 
Chica, el gefe realista Reguera secunda el plan de 
Iguala con las milicias de la comarca. Terminado el 
sitio de Puebla, las tropas eu él empleadas se diri-
gieron á formar el de México, cou cuyo objeto se 
acercaban también las procedentes de Querétaro. 

e r a 

D. Juan O'Donojú.—Tratado de Córdoba. 

¿Quién habia sido nombrado en la corte para su-
ceder á Aoodaca? 

D. Juan O'Donoj ú, por influjo de los diputados ame-
ricanos, de cuyas ideas liberales participaba. Este 
personaje arribó á la bahía de Yeracruz el 30 de Ju-
iio; se trasladó á U l ú a desde luego y el 3 de Agosto 
pasó á la ciudad, donde fué solemnemente recibido, 
y, sin aguardar á prestar el juramento en México, 
cuyo camino estaba interceptado, hízolo ante el ge-
neral Dávila, gobernador de aquella plaza, tomando 
desde entonces posesion de los cargos de gefe supe-
rior político y capitan general. Tal circunstancia 
hace que desde aquí lo consideremos con el carác-

ter de virey, dejando á Novella el de gobernador de 
México, á cuya ciudad quedaba casi reducida, por 
otra parte, su jurisdicción. 

¿Cuáles fueron los primeros actos de O'Donojú? 
Sorprendido al hallar la independencia á punto de 

consumarse, espidió una.proclama protestando la li-
beralidad de sus principios y la rectitud de sus inten-
ciones; añadiendo que lo que pretendía la Nueva Es-
paña estaba á punto de ser concedido por la me-
trópoli, y pidiendo la suspensión de las hostilidades 
hasta que se le oyese y se recibiesen los próximos 
correos de la península. Como la ciudad de Veracruz 
estaba rodeada por los independientes, entabló co-
municaciones con Santa-Anna, dejando franca la en-
trada á su oficialidad y libre el movimiento de efec-
tos. Ademas, envió comisionados con cartas para 
Iturbide, repitiéndole cuanto dijo en su proclama, 
agregando que todo podria arreglarse si eran lleva-
das á efecto las ideas espresadas por el primer gefe 
á Apodaca al enviarle el plan de Iguala, y pidiéndo-
le paso seguro á la capital, á fin de entrar en conve-
nios y evitar toda hostilidad mientras la corte apro-
baba el tratado que entrambos celebrasen. Iturbide 
contestó de acuerdo, señalando para 1a conferencia 
la villa de Córdoba y comisionando personas que re-
cibiesen al virey. 

¿Qué sucesos siguieron á esos preliminares? 
El primer gefe salió de Puebla el 11 de Agosto y 

estableció su cuartel general cerca de Texcuco, dan-
do al marqués de Yivanco el mando de su división de 
vanguardia, y enviando á Novella las proclamas de 
O'Donojú y una carta, en que éste le noticiaba su lle-
gada. Novella resolvió no hacer variación en el 
sistema adoptado mientras O'Donojú no llegase á 
México; quiso, ademas, enviarle comisionados, pero 
Iturbide les impidió el paso á pretesto de que no «e 



habia llegado á celebrar un armisticio, y se puso él 
mismo en camino para Córdoba. O'Donojú, á su vez, 
salió de Veracruz el 19 de Agosto, escoltado por 
Santa-Anna hasta Jalapa; de aquí pasó á Córdoba, 
llegando el 23, y esa misma noche llegó Iturbide y 
pasó á cumplimentarlo. Al siguiente dia quedaron 
convenidos los principales puntos del tratado, y el 
Lic. Domínguez, secretario del primer gefe, presen-
tó la minuta, de la cual solo dos espresiones en elo-
gio del virey fueron variadas por éste. 

¿Qué vino á ser el tratado de Córdoba? 
Una confirmación del plan de Iguala, aunque con 

la modificación esencial de que, ademas de llamar al 
trono mexicano á Fernando Y I I y á sus hermanos 
D. Carlos y D. Francisco de Paula, se hizo mención 
del príncipe heredero de Luca, sobriuo del rey; se 
omitió el nombre del archiduque de Austria, y por 
la no admisión de aquellos personajes quedó la libre 
elección de monarca á las cortes del imperio, sin el 
requisito de que recayese en príncipe de casa reinante. 
O'Donojú debia enviar el tratado á Fernando VI I , 
mientras las cortes le ofrecían la corona, y por su me-
dio á los príncipes espresados. La junta provisional 
de gobierno quedaría revestida de la facultad legis-
lativa en todos los casos urgentes hasta la instalación 
de las cortes, sirviendo también de cuerpo auxiliar 
y consultivo á la regencia, compuesta de tres indivi-
duos nombrados por la junta, y encargada del poder 
ejecutivo. O'Donojú debia ser miembro de la junta; 
los demás serian escogidos por Iturbide entre las per-
sonas notables. Declaróse la facultad que tendrían 
para salir de Nueva España con sus caudales los eu-
ropeos que lo quisiesen, é hizo obligatoria la salida 
respecto de los empleados civiles y militares noto-
riamente desafectos á la independencia. Por último, 
O'Donojú se comprometió á emplear su autoridad 

§ 

para que las tropas que guarnecían la capital la eva-
cuasen mediante una capitulación honrosa. 

¿De parte de quién halló resistencia lo pactado? 
De Dávila en Yeracruz, y de Novella y algunas 

otras autoridades en México. El primero resolvió 
sostenerse á todo trance y abandonar, en caso nece-
sario, la plaza replegándose á Ulúa . El segundo, al 
ver que las fuerzas trigarantes avanzaban en todas 
direcciones sobre México, dictaba sus disposiciones 
para la defensa, y, habiendo entrado de antemano 
ios negros de las haciendas de tierra caliente, las tro-
pas procedentes de Lerma y las de Alvarez y Concha, 
reunia 5,000 hombres, sin contar los milicianos de la 
ciudad; obligó á alistarse hasta á los ministros de 
la audiencia; recorría los puntos, arengaba á los sol-
dados, reducía á prisión á cuantos divulgaban noti-
cais desfavorables; organizó su gente en divisiones, 
poniendo al mando de Concha las destinadas á obrar 
contra los sitiadores, y nombró gefe del estado ma-
yor á Liñan. La línea de los realistas se estendia 
desde Guadalupe por Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, 
Coyoacan y el Peñón, hasta cerrar en el pnnto de 
partida; los independientes estaban en los pueblos y 
haciendas de la circunferencia del Valle, y la proxi-
midad de unas y otras fuerzas ocasionaba la de-
serción de los primeros y el choque de avanzadas y 
guerrillas. Esto último dió lugar el 19 de Agosto 
á la acción de Azcapozalco, t rabada entre las tro-
pas de Bustamante y las de Concha, y cuyo desen-
lace celebraron como favorable ambos beligerantes 
si bien Novella quitó á Concha el mando que tenia, y 
lo dió á Alvarez, tomándolo á poco, por renuncia 
de este gefe, Armijo. Despues de la acción los rea-
listas concentraron sus posiciones y los independien-
tes avanzaron las suyas. 



cviii. 
Fin del gobierno de O'Donojú y del dominio español. 

Entrada triunfal de Iturbide en México. 

¿Qué hicieron Itnrbide y el virey despues de cele-
brar el t ra tado de Córdoba? 

Salieron de esta ciudad para acercarse a la de 
México y enviarou copia de lo estipulado á Novella. 
Acordada una suspensión de armas, este gefe convo-
có una junta y en ella se resolvió invitar á O'Donojú 
á que pasase á la capital, donde seria reconocido, y 
en vista de las facultades con que hubiese celebrado 
el convenio, admitir ó rechazar éste. Salieron comi-
sionados con tal respuesta, é íturbide llegó á Azca-
pozaleo el 5 de Setiembre y estableció allí su cuartel 
general. La causa de la independencia contaba ya 
en sns tilas al conde de Regla, Luaces, Arana, Cela 
y otros muchos gefes realistas que diariamente se pa 
saban, y había sobre México 9,000 infantes y 1,000 
caballos. Iturbide los distribuyó en tres cuerpos: el 
de vanguardia, al mando del marqués de Vi vaneo; 
el del centro al mando de Luaces, y el de retaguar-
dia, á cuyo frente puso á Quiutanar; teniendo estos 
gefes por segundos á Guerrero, Bustamante y Bar-
ragan, y siendo nombrado gefe del estado mayor D. 
Melchor Alvar««. 

La entrevista de O'Donojú en Puebla con los co-
misionados de NoveHa fué poco satisfactoria; estos le 
propusieron otra a que habrían de coucurrir Nove-
lla, Itnrbide y O'Donojú, quien admitió y se puso en 
marcha para las inmediaciones de la capital. Susci-
tóse la cnestion del carácter con qne debería concur-
rir Novella; el virey propuso que entrambos se pre-
sentasen con el de gefes militares, y despues de dis-
putas, vacilaciones y juntas en México, y agrias 

contestaciones entre nno y otro, la conferencia tuvo 
lugar el 13 de Setiembre en la hacienda de la Pate-
ra, cerca de Guadalupe, mostrando O'Donojú á No-
vella la credencial de su nombramiento, y quedando 
éste satisfecho, en cuya virtud dió á reconocer á 
aquel dos días despnes como gefe político superior 
y capitau general. Mientras O'Donojú venia á Mé-
xico, y por dísposiciou suya, se encargaron Liñan del 
mando militar y el intendente Gutierrez del Mazo 
del civil; cesó la prisión de los reos políticos, resta-
blecióse la libertad de imprenta y se derogó el re-
quisito del pasaporte, quedando francas la entrada 
y la salida de la ciudad. 

¿Dónde permauecian Iturbide y O'Donojú? 
En Tacubaya, á cuyo punto se trasladaron del con-

vento de San Joaquín, despues de haber hecho el 
primer gefe celebrar una misa de acción de gracias 
por los triunfos de la causa de la independencia, qne 
habia sido ya jurada en toda la costa de Veracruz, 
Tnxpan, Chihuahua y Durango, en cuya capital ca- ' 
pituló Cruz el 31 de Agosto, despues del sitio y asal-
to en que Negrete se hizo dueño del convento de 
San Agustín.—Al llegar Iturbide y O'Donojú á Ta-
cubaya fueron cumplimentados por las autoridades 
y corporaciones de México, y la villa tomó el aspec-
to de una corte adonde afluían las personas mas no-
tables. El caudillo del ejército de las garantías diri-
gió una proclama el 16 á las tropas realistas, invi-
tándolas á unirse á sus banderas, y el virey otra á 
los mexicanos, anunciándoles la terminación de la 
guerra y no quedarle por hacer otra cosa para que el 
tratado de Córdoba tuviese cumplimiento, que ins-
talar el gobierno en él prevenido. A fin de espeditar 
su establecimiento, nombró Iturbide treinta y ocho 
individuos que debían componer la junta provisional 
y que fueron de los mas notables por su cuna, ins-



tracción y categoría social, habiendo entre ellos no 
pocos europeos. En diversas juntas de gefes se acor-
dó que sin forma de capitulación, y en virtud de ór-
denes espedidas por O'Donojú como capitan general, 
se retirarían de México las tropas reales, volviéndo-
se los negros á las haciendas y yendo los cnerpos es-
pedicionarios á los acantonamientos que se les señaló 
en Texcuco y Toluca hasta que se pudiese disponer 
su embarque. 

¿Cómo ocuparon la capital los independientes? 
Los granaderos imperiales á las órdenes de su co-

ronel D. José Joaquín de Herrera se alojaron en 
Chapultepec el 23 de Setiempre, y el 24 por la tar-
de Filisola, con 4,000 hombres de todas armas, entró 
en la ciudad. Apodaca habia permanecido en el con-
vento de San Fernando y salió el 25 con su familia 
para embarcarse en Yeracruz. En la tarde del 26 
entró en México O'Donojú, celebrándose su llegada 
con repiques-y salvas, y lo cumplimentaron las auto-
ridades. 

¿Cuándo tuvo lugar la entrada triunfal del ejér-
cito? 

El 27 de Setiembre de 1821. Todos los cuerpos 
qne componían dicho ejército recibieron orden de 
reunirse en Chapultepec para formar desde allí la 
columna, á cuyo frente apareció Iturbide, sin distin-
tivo alguno, acompañado de su estado mayor y de 
multitud de personas notables. En la calle de San 
Francisco habia un arco de triunfo, bajo el cual le 
esperaba el ayuntamiento, y el alcalde Ormaechea 
le presentó las llaves de oro de la ciudad, que el cau-
dillo devolvió diciendo: "Estas llaves, qae lo son de 
las puertas que únicamente deben estar cerradas 
para la irreligión, la desunión y el despotismo, las 
devuelvo á Y. E., fiando de su celo que procurará el 
bien del público á quien representa."—Con el ayun-

tamiento y las parcialidades de indígenas de San 
Juan y de Santiago, llegó el primer gefe al palacio, 
donde lo recibieron y felicitaron O'Donojú, la dipu-
tación provincial y demás autoridades y corporacio-
nes. Desde el balcón principal y en compañía de! 
último virey, vió desfilar al ejército entre las acla-
maciones entusiastas del pueblo, que se forjaba un 
porvenir de dicha sin mezcla de azares. Terminado 
el desfile, fué Iturbide con las autoridades á la Ca-
tedral, donde se cantó el Te-Deum, y, á su vuelta á 
palacio, el ayuntamiento dió un convite en que el re-
gidor Tagle dijo uua oda ardientemente aplaudida. 

¿Cómo auunció el Libertador la terminación de 
su empresa? 

Por medio de una proclama en que decia á los me-
xicanos: "Ya sabéis el modo de ser libres; á voso-
tros toca señalar el de ser felices;" se gloriaba de 
haber llegado triunfante á la capital del imperio sin 
efusión de sangre, y escitaba á sus compatriotas á la 
sumisión á las leyes y á que cooperasen á la obra de 
constituir al pais. 

¿Qaé debe añadirse para cerrar este periodo de 
nuestra historia? 

A consecuencia de la entrada del ejército triga-
rante en México, capitularon Acapulco y el fuerte 
de Perote, siendo ocupado éste por el coronel San ta -
Anna; Yucatan desde mediados de Setiembre se ha-
bia declarado por la independencia, y la provincia 
de Chiapas y algunos otros pueblos de la capitanía 
general de Guatemala, siguieron el ejemplo y se agre-
garon á México. No quedaba al gobierno español 
mas que la ciudad de Veracraz y el castillo de Ulúa, 
adonde se trasladó Dávila con su tropa en la noche 
del 26 de Octubre, ocupando la plaza los indepen-
dientes y manteniéndose los realistas en el fuerte por 
espacio de algunos años. 
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Gobierno y división política. 

¿Qué nombre se dió al pais de México despues de 
consumada su independencia? 

El de Imperio Mexicano que tuvo hasta que fué 
adoptada la forma de gobierno republicana; llamán-
dose desde entonces Estados Unidos Mexicanos cuan-
do ha regido el sistema federal, ó simplemente Re-
pública Mexicana bajo el central; y siendo esta última 
denominación la que por lo común ha tenido bajo uno 
y otro. 

¿Cuáles han sido las formas de gobierno de Méxi-
co independiente? 

La monarquía representativa desde el estableci-
miento de la regencia que hacia las veces de Fernan-
do V I I ó de alguno de los príncipes de su familia 
llamados por el tratado de Córdoba á ocupar el tro-
no, hasta la caida de Iturbide; y de entonces acá la 
republicana federal ó central, habiendo habido di-
versas dictaduras. 



¿Qué constituciones políticas han regido? 
Hasta mediados del siglo presente, la federai ó de 

1824 espedida por el primer congreso que hubo des-
pnes de la caida de Itnrbide; la central ó de 1836, y 
las llamadas "Bases Orgánicas'1 redactadas en 1843 
por una junta de notables. 

¿Qué bases ha reconocido en México el sistema 
republicano? 

La soberanía del pueblo, ó sea la voluntad de la 
nación ejercida en los actos electorales; la libertad 
é igualdad política de todos los ciudadanos, y la di-
visión de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

¿Cuál fué y es la división política de la República? 
Las antiguas intendencias y provincias se convir-

tieron en 20 Estados, que alternativamente han teni-
do ese nombre ó el de Departamentos, aumentándose 
su número y creándose algunos Territorios. Con pos-
terioridad se ha considerado el pais dividido en 22 
Departamentos ó Estados, 6 Territorios y el Distrito 
de México, residencia del supremo gobierno. Los 
Departamentos ó Estados son: Sonora, Chihuahua, 
Coahuilxi, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Zaca tecas, Aguascalientes, Durango, Sinaloa, 
Jalisco, Guanajuato, Michoacan, Querétaro, México, 
Puebla, Veracruz. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ta-
ba-seo y Yucatan. Los Territorios son: La Baja Ca-
lifornia, Colimo.i¡ Tlaxcala, Tehuantepec, el Carmen 
y Sierra Gorda. 

¿Ha habido modificaciones considerables en la es-
tension territorial, de la independencia acá? 

Sí, pues en los primeros dias lo que antes era ca-
pitanía general de Guatemala y despues constituyó 
la república de Centro América, se unió al Imperio 
Mexicano, segregándose á poco por voluntad de sus 
habitantes; el Estado de Tejas se separó y se unió 
á la confederación norte-americana, y á consecuen-
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cia de la guerra que tuvimos con este país y que ter-
minó en 1848 con el tratado de Guadalupe, le cedi-
mos el Al ta California y Nuevo México en su tota-
lidad, y parte considerable de Chihuahua, Coahui-
la y Tamaulipas, quedando así perdida como una 
mitad del antiguo territorio. 

CX. 
Epocas principales de la historia de México independiente. 

¿En cuántos periodos ó épocas principales se pue-
de dividir la historia de México independiente? 

En tres, abrazando el primero lo acaecido desde 
la instalación de la regencia en virtud del t ra tado 
de Córdoba y de la ocupaciou de México por el ejér-
cito de las Tres Garantías, hasta el desconocimien-
to de dicho tratado por España y la coronacion de 
Itnrbide; el segundo, el gobierno y la caida del em-
perador; y el tercero los principales cambios y su-
cesos habidos desde la adopcion del sistema republi-
cano hasta el año de 1850 á que llegan estas noti-
cias, 

SECCION S E G U N D A . 

GOBIERNO D E LA R E G E N C I A . 

CXI. 
Instalación y actos de la regencia hasta la reunión 

del primer congreso. 

¿De qué modo se estableció el gobierno? 
En la mañana del 28 de Setiembre la junta pro-

visional gubernativa convocada por Iturbide, quedó 
instalada con asistencia de O'Donojú, prestando sus 
miembros todos en la Catedral solemne juramento al 
plan de Iguala y tratado de Córdoba; nombrando 



presidente á Iturbide, y volviendo a reunirse aque-
lla noebe para levantar el acta de independencia del 
imperio mexicano, que firmaron todos los vocales. 

¿Qué se acordó respecto de la regencia? 
Que fue3e de cinco individuos, quedando uóui-

brados para componerla, Iturbide como presidente, 
O'Douojú, el Dr. D. Manuel de la Barcena, D. José 
Isidro Yañezy D. Manuel Velazquez de León Itur-
bide conservó la presidencia honoraria de la junta 
gubernativa, ejerciéndola de hecho el obispo de Pue-
bla D. Antonio Joaquín Perez; la. misma junta de-
claró que Iturbide debia conservar el mando del ejér-
cito, y lo nombró generalísimo, señalándole el t ra 
tamiento de alteza. Por fallecimiento de O'Donojú, 
acaecido el 8 de Octubre, entró a ocupar el puesto 
vacante en la regencia el obispo de Puebla. Para 
el despacho de los negocios estableciéronse cuatro 
ministerios, el de relaciones exteriores é interiores, 
el de justicia y negocios eclesiásticos, el de guerra y 
marina y el de hacienda; por lo tocante a la admi-
nistración militar se dividió el imperio en cinco ca-
pitanías generales, y la junta concedió promociones 
y ascensos á los gefes que mas se distinguieron en 
la guerra de independencia, hizo entierro solemnísi-
mo á O'Donojú y señaló una pensión á su viuda. 

¿Cuáles fueron los principales actos de la junta 
gubernativa? 

Hizo publicar por bando imperial el 18 de Oc-
tubre el acta de independencia, decretó que ésta fue-
se jurada solemnemente en todo el país; espidió la 
convocatoria de elecciones del primer congreso, por 
clases; creó la orden de Guadalupe, y autorizó á la 
regencia para que recurriese á préstamos volunta-
rios y forzosos á fin de cubrir el déficit que desde 
ios primeros meses comenzó á resultar en la hacien-
da pública. 

¿Cuándo cesaron las funciones de esta junta? 
Con la instalación del primer congreso el 24 de 

Febrero de 1822, aniversario de la proclamación del 
plan de Iguala. 

¿Qué hubo de notable durante el periodo de la 
junta gubernativa? 

Desde fines de Octnbre de 1821 emigraron la ma-
yor parte de los antiguos oidores y algunos militares 
'españoles, entre ellos el coronel D. Manuel de la Con-
cha, que fué asesinado al salir de Ja lapa ; este su-
ceso causó general terror á los peninsulares, á quie-
nes comenzaba á atacar la imprenta, y como seguía 
en aumento la emigración, el gobierno con el fin de 
evitar sus funestos resultados y creyendo que podría 
restablecer la confianza, suspendió temporalmente 
la observancia del art . 15 del t ra tado de Córdoba 
que facultaba á aquellos para salir del país con sus 
caudales. 

A mediados de Noviembre comenzaron á apare-
cer los partidos en el seno de la junta gubernativa, 
declarándose algunos de sus miembros hostiles á 
Iturbide y resueltos á no alterar algunas de las re-
formas que las cortes españolas habían introducido 
en materias eclesiásticas, á consecuencia de lo cual 
no pudieron ser restablecidas la Compañía de Jesns 
y las órdenes hospitalarias de juaninos, hipólitos y 
belemitas.—En la fermentación de ideas é intere-
ses contrapuestos comienzan los periódicos á atacar 
el plan de Iguala, proponiendo algunos escritores la 
adopcion del sistema republicauo, y los más que 
Iturbide tome para sí la corona; cuuden las logias 
del rito escoces, se funda la célebre del Sol, y los 
antiguos insurgentes traman ana conspiración repu-
blicana descubierta por Negrete, y de cuyas resul-
tas están presos poco tiempo Victoria, Bravo y Bar-
ragan.—En Diciembre de aquel año quedan forma-



dos en la nación dos partidos, el del plan de Iguala 
y los principios liberales, y el de Itnrbide, á qnien 
se suponía el intento de ocupar el puesto reservado 
á Fernando Y I I ó á alguno de los infantes de Es-
paña ; componiendo el primer partido los españoles 
que no podían emigrar ni hallar salud sino en el 
cumplimiento del plan de Iguala, los republicanos 
que creían difícil su realización y temían la ambi-
ción de Iturbide, y los antiguos insurgentes hostiles 
á su persona; mientras el partido del futuro empe-
rador constaba del ejército, el clero y la masa del 
pueblo. 

Para terminar la reseña del periodo de la junta 
gubernativa, diremos que la antigua capitanía ge-
neral de Guatemala, independida ya de España, se 
unió á México por el voto espontaneo de sus habi-
tantes, nombrando gefe político superior y coman-
dante de las armas á Filisola, que habia sido envia-
do por la regencia á someter á los disidentes de San 
Salvador. 

CXII. 
Fin del gobierno de la regencia.—Iturbide es electo 

emperador. 

¿Cuándo se instaló el primer congreso? 
El 24 de Febrero de 1822, aniversario de la pro-

clamación del plan de Iguala, cesando la junta gober-
nativa, é ingresando poco despnes á aquel cuerpo los 
diputados de Guatemala. Declaró que la nación 
aceptaba las bases del espresado plan de Iguala y 
del t ra tado de Córdoba, decretó la venta de las tem-
poralidades de los jesuítas, y con motivo de las cues-
tiones suscitadas por la escasez de recursos entró en 
pugna con la regencia. 

¿Qué habia sido de las fuerzas espedicionarias? 
Habíase retardado su embarque por falta de di-

ñero, y Dávila, desde TJlúa, procuró por medio de 
ellas una reacción. Las que permanecían acantona-
das en Toluca se insolentaron, y aunque la regencia 
trató de desarmarlas, desistió de ello por empeño 
de Liñan, que era estraño á las maquinaciones de 
Dávila, y habia quedado al frente de todas las fuer-
zas. El regimiento de Ordenes, que estaba en Tex-
cuco, se sublevó, salió de allí al mando de Buceli, y 
tuvo qae rendir sus armas á Bustamaute en Juchi. 
La tropa que habia en Nopalucan, sorprendió á 
Zacapoaxtla, vióse obligada á retirarse á Tatlanqui, 
retrocedió al primero de dichos puntos y quedó allí 
desarmada y prisionera. El resto de las fuerzas de 
que se compuso la guarnición española de México 
se embarcó en Yeracruz con Liñan, y las del rum-
bo de San Luis hicieron otro tanto en Tampico. 

¿Qué incidente vino á aumentar la pugna entre 
Iturbide y el congreso? 

Dávila habia escrito al primero escitándolo á la 
reacción y alegando para decidirlo que sus mismos 
colaboradores en la obra de la independencia se le 
mostraban ya hostiles en el congreso: Iturbide pre-
sentó á este cuerpo la carta, acusando formalmente 
á once de los diputados; en el calor de la discusión 
estuvo á punto de ser declarado traidor, los acusa-
dos obtuvieron un voto de confianza; el congreso hi-
zo salir de la regencia al obispo de Puebla, á Bár-
cena y á Yelazquez de León, nombrando en su lu-
gar aí conde de Heras, á D. Nicolás Bravo y al Dr . 
Valentín, y comenzó á t ra tar de destituir al gene-
ralísimo. 

¿Cómo tuvo lugar el advenimiento de éste al 
trono? 

La regencia no habia dado paso alguno cerca de 
Fernando V I I para provocar el cumplimiento de lo 
pactado con O'Donojú, y el 13 de Febrero de 1822 



las cortes de España declararou nulo el t ra tado de 
Córdoba, limitándose á enviar comisionados que tra-
tasen con los gobiernos establecidos en las colonias 
independidas. Tal aclaración dió alas al partido itur-
bidista y exaltó á su contrario, compuesto de borbo-
nistas y republicanos; el congreso comenzó á discu 
tir un reglamento para la regencia, é iba á aprobar 
el artículo que prohibía á los individuos de ella, ejer-
cer mando alguno de armas, con lo cual se t ra taba 
de eliminar á Iturbide, cuando Pió Marcha, sargen 
to del antiguo regimiento de Celaya, lo proclamó 
emperador la noche del 2-2 de Mayo (1822) en el 
cuartel de San Hipólito. Fué secundado el grito en 
los demás cuarteles, en el teatro y en los barrios, y 
se anunció el suceso á la ciudad con repiques y sal-
vas de artillería. El generalísimo espidió una pro 
clama proponiendo que se oyese el voto del congreso, 
y la guarnición ocurrió á este cuerpo escitándolo a 
que deliberase. Los diputados se reunieron al día 
siguiente, y, no considerándose seguros, invitaron á 
I turbide á que concurriese á la sesión; el pueblo in-
vadió las galerías pidiendo en alta voz la declaración 
solicitada; y aunque algunos representantes alegaban 
falta de facultades para hacerla y proponían que se 
consultase el voto de las provincias, despues de una 
discusión turbulenta, á las cuatro de la tarde quedó 
electo emperador el hombre á quien la suerte Teser-
vaba una caida tan rápida como su enaltecimiento. 

SECCION T E R C E R A . 

EL. IMPERIO. 

CXIH. 
Coronación ríe Iturbide y disolución del primer congreso. 

¿Qué sucesos señalaron la inauguración del im-
perio? 

Iturbide presta juramento el 21 de Mayo de 1822 
ante el congreso; su elevación al trono es acogida 
con aplauso en las provincias, lloviendo al monarca 
felicitaciones de todas partes, y el congreso no anda 
remiso en espedir decretos fijando la sucesiou al tro-
no, lostítulos y tratamientos de la familia imperial y 
otras circunstancias accesorias; se crea para la orga-
nización del gobierno un consejo provisional de Es-
tado, compuesto de trece individuos; sou puestos 
en libertad los espediciouarios que estaban presos; 
ademas de la estraecion de moneda para España 
se prohibe todo comercio con sus puertos y la admi-
sión en los nuestros de embarcaciones que traigan 
aquella bandera; mándase conGscar los bienes de los 
hospicios de misioneros destinados á Filipinas, rete-
niéndose también los fondos de los Santos Lugares 
de Jerusalem y de todas las obras pías que hubiesen 
de cumplirse fuera del imperio; por último, I turbide 
y su esposa son ungidos y coronados solemnemente 
en la Catedral el 21 de Julio, y el 13 de Agosto se 
inaugura la orden de Guadalupe. 

¿Cuáles fueron los acontecimientos posteriores 
hasta la disolución del primer congreso? 

Las desavenencias entre Iturbide y este cuerpo, 
que habian tenido tregua, continuaron con motivo 
de la elección de magistrados de la Suprema Corte, 



que ano y otro se creían con derecho á hacer. Vino 
de diputado por Monterey el padre Mier y se decla-
ró enemigo acérrimo del emperador; los borbonistas 
y los republicanos seguían hostilizándolo; las logias 
escocesas se aumentaban, y pronto se pasó de las 
maquinaciones á los hechos. Por conatos de revo-
lución republicana en Michoacan, es traído preso el 
brigadier Parres que allí mandaba; en México se 
trama otra en igual sentido bajo la dirección del mi-
nistro de Colombia Santa María, y, descubierta por 
el gobierno, son reducidos á prisión los diputados 
mas notables de la oposición y algunas otras perso-
nas; por último, D. Felipe de la Garza, que habia 
representado al congreso en favor de la adopcion del 
sistema republicano, se rebela abiertamente en las 
provincias internas, si bien, por no hallar apoyo, tie-
ne que desistir de 6u empresa. El gobierno espidió 
pasaporte á Santa María, que se detuvo en Vera-
cruz; el congreso reclamó inútilmente la inviolabili-
dad de sus miembros, se opuso á la reducción de ellos 
que Iturbide pretendía efectuar con arreglo á la po-
blación de las provincias, y fué disuelto por Corta-
zar en virtud de un decreto imperial el 81 de Octubre. 

CXIV. 
Continuación del gobierno imperial.—Pronunciamiento 

de Santa-Anna por la República. 

¿Qué siguió á la disolución del primer congreso? 
Instaló Iturbide una junta instituyente, compues-

ta de dos diputados por cada provincia, á qnienes él 
mismo eligió entre los miembros del congreso disael-
to. Con autorización de tal junta y despues de haber 
procurado inútilmente realizar empréstitos, el go-
bierno ocupa en Perote y Jalapa una conducta de 
millón y medio de pesos que iba á Veracrnz y que 

pertenecía en su mayor parte á españoles. La misma 
junta decreta un nuevo prési&mo forzoso y la emisión 
de papel moneda. 

¿Qué acaeció poco despues en Yeracruz? 
Trataban Echávarri y Santa-Anua de apoderar 

se de Ulúa, cuyo mando tenia Lemaur desde el 24 
de Octubre. El segundo de estos gefes, por medio de 
un ardid, atrajo a los españoles á la plaza de Vera-
cruz haciéndoles creer que les iba á ser entregada; 
las tropas realistas conocieron el ardid y procuraron 
convertirlo en provecho propio apoderándose de la 
plaza por sorpresa, mas fueron rechazadas. Este in-
cidente motivó nuevas providencias contra los espa-
ñoles residentes en el país y algunas quejas contra 
Santa-Anna, á quien Iturbide resolvió deponer del 
mando que ejercía en Veracruz; hizo para ello visje 
á Jalapa, adonde acudió Santa-Anna á felicitarlo; 
díjose á este gefe que sus servicios eran necesarios 
en México, y, en consecuencia, pidió algunos días 
para arreglar sus negocios y entregar la comandan 
cia. Iturbide, satisfecho del resultado de su viaje, 
salió para México el 1.° de Diciembre; Santa-Anna 
se volvió á Veracruz y en la tarde del 2 proclamó la 
República declarando la nulidad del nombramiento 
del emperador. Formó el plan Santa María que se 
habia detenido en aquella ciudad; presentóse á poco 
Victoria, Santa-Auna le cedió el mando y cundió 
la revolución en Alvarado y otras poblaciones de la 
costa. 

¿Qué hizo el emperador al tener noticia de ella en 
Puebla? 

Aceleró su regreso á la capital, sin admitir el so-
lemne recibimiento que se le disponía. Santa-Anna 
fué despojado de sus empleos y declarado traidor; 
las autoridades todas protestaron su fidelidad al go-
bierno; despacháronse fuerzas de México á las órde-
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oes de Cortazar y Lobato; de Puebla salieron otras 
hacia Ja lapa ; los granaderos imperiales que estaban 
en dicha ciudad se adelantaron hasta Plan del Rio, 
y se procedió á la formación de cuerpos de milicias 
provinciales. 

¿Cuáles fueron las primeras operaciones de guerra? 
Cortazar y Lobato obligan a las partidas que se 

habían acercado á Córdoba á retirarse, y, efectuada 
una reacción en Advarado, vuelven á la obediencia 
del gobierno todos los pueblos de la costa de Sota-
vento.—Santa-Auna sorprende y hace prisioneros á 
los granaderos imperiales en Plan del Rio; los incor-
pora á sus tilas; ataca el 21 de Diciembre á Ja lapa; 
es rechazado con graves pérdidas, y se retira á Y era-
cruz, quedando Yictoria en el puente del Rey. Bravo 
y Guerrero, que lograron evadirse de México y alzar 
gente en el Sur, son derrotados por Annijo en Chi-
lapa, muriendo en la acción D. Bpitacio Sánchez que 
iba con los imperiales, y saliendo herido Guerrero. 
A consecuencia de estos golpes la revolución quedó 
casi limitada á Veracruz, y Echávarri, que manda-
ba en gefe las fuerzas del gobierno, puso sitio á la 
plaza. 

Entretanto, el 24 de Enero celebróse en México 
la jura de Iturbide, y, habiendo llegado á las aguas 
de Veracruz los comisionados españoles que debían 
tratar con el gobierno, se abstuvieron de hacerlo en 
vista de las circunstancias. 

CXV. 
Continuación del gobierno imperial.—Plan de Casa-Mata. 

¿Qué resultó del sitio de Veracuz? 
Prolongóse algún tiempo, careciendo los sitiado-

res de gruesa artillería y llegando á convencerse de 
que saldrían desairados en la empresa de tomar aque-

lia plaza. Los masones, en cuyas logias estaban afi-
liados Echávarri, Lobato, Cortazar y otros gefes, les 
proporcionaron modo de salir del aprieto, poniéndo-
los de acuerdo con San ta -Anna y dando a la revo-
lución el impulso de que hasta allí careció, con la 
proclamaciou del pian llamado de Casa-Mata, en el 
cual, sin hablarse de república, se acordó laconvo-
cacion de un nuevo cougreso, no atentar contra la 
persona del emperador, y que la diputación de Ve-
racruz ejerciese el gobierno político mientras se reu-
nía aquel cuerpo. Neutralizados hasta cierto punto 
cou la seguuda de estas resoluciones los escrúpulos 
de fidelidad, el plan, despues de adoptado en Vera-
cruz por el ayuntamiento y la guarnición, es secun-
dado en Huajuapan por el general León que ocupa 
á Oajaca el 9 de Febrero; por Calderón en Jalapa, 
donde establece Echávarri su cuartel general, y por 
el marqués de Vivanco en Puebla; cunde la revolu-
ción por todos los ámbitos del imperio, y antes de 
terminar el mes, hállase reducido Iturbide á la ciu-
dad de México. Para impedir la deserción, situóse 
con algunas fuerzas en el pueblo de Iztapaluca, y 
estas fueron las únicas que conservó, pues los cuer-
pos que habian quedado en la capital se salieron lle-
vándose á algunos de los presos políticos. 

¿Qué resoluciou habia tomado de antemano el em-
perador? 

Deseoso de evitar la efusión de sangre y conocien-
do, acaso, que era imposible sobreponerse á la revo-
lución, t ra tó de transigir cou ella y envió comisiona-
dos á la junta de guerra establecida en Jalapa, ma-
nifestando estar conforme con la convocacion de un 
nuevo congreso. Los comisionados y la juuta acor-
daron se adoptase el sistema electoral prescrito en 
la constitución española. Mas tarde envió Iturbide 
un proyecto de convocatoria formado por la junta 



instituyente, y, con vista de los informes de sus co-
misionados y del voto de la diputación provincial de 
México y del consejo de Estado, creyó que el resta-
blecimiento del congreso disaelto aplacaría á los re-
beldes, y por decreto de 4 de Marzo mandó que se 
reinstalase, poniendo, al efecto, en libertad á los di-
putados que permanecían presos. 

¿Cuál era, entretanto, el curso de los aconteci-
mientos? 

El ejército rebelde, que se denominaba liberta-
dor, habia avanzado á Puebla, y acordó no recono-
cer al congreso, que se reunió el 7 de Marzo sin nú-
mero suficiente de diputados, hasta que se comple-
tase y trasladase á otro punto á fia de obrar con 
libertad, no obstante que aseguraba tenerla. El es-
presado ejército, por renuncia de Echávarri, habia 
quedado al mando del marqués de Yivanco, tenia á 
Negrete en sus filas, y mientras Sau ta -Anua salia 
de Yeracruz para Tampico á fin de dirigirse á San 
Luis y prestar apoyo á la revolución por aquel rum-
bo, las tropas reunidas en Puebla avanzaron sobre 
México, insistiendo en no prestar obediencia al con-
greso hasta que lo viesen obrar con absoluta libertad. 
Ya para entonces no reconocían á Iturbide con el 
carácter de emperador, y trataban abiertamente de 
derrocarlo; en vista de ello y de la imposibilidad 
de entrar en arreglo alguno, el monarca envió al 
congreso su abdicación en la noche del 19 de Mar-
zo, manifestando no haberla hecho antes por care-
cerse de representación nacional reunida y recono-
cida, y ofreciendo salir del pais dentro de pocos dias 
para que sa presencia no diese pretesto á nuevas in-
quietudes. 

e r o 
Fin del gobierno imperial.—Caida y destierro de Iturbide-

¿Qué efecto produjo la abdicación del monarca? 
Falto de número el congreso, no se consideró ap-

to para resolver acerca de ella, y por medio de co-
misionados, solicitó de los gefes contrarios que tu-
viesen una conferencia con Iturbide; resistiéronse, 
proponiendo que, mientras el congreso se hallaba en 
posibilidad de dictar ana resolución, saliese aqnel 
personaje con nna escolta de 500 hombres á situar-
se en Tulaucingo ó alguna de las tres villas; pero 
Iturbide rechazó indignado tal propuesta, é insistió 
en que tuviese lugar la entrevista, á lo cual se ne-
garon sus enemigos. 

¿Qué hizo el congreso en tales circunstancias? 
Temeroso de los desórdenes que amenazaban á la 

ciudad, invitó al gefe del ejército libertador á que 
la ocupase, ofició á los diputados que se hallaban 
en los pueblos inmediatos para que asistiesen á las 
sesiones, y cooperó á que en Santa Marta se firma-
se el 26 de Marzo un convenio de tres artículos: por 
el primero de ellos el ejército .se obligaba á recono-
cer á Iturbide con el carácter con que lo considera-
se el congreso laego que estuviese reunido legalmente 
y libre de toda coaccion; por el segundo se acor-
dó la salida de Iturbide con su familia para Tulan-
cingo de allí á tres dias, escoltándolo- Bravo; y en 
virtud del tercero, las tropas que le habian sido fie-
les, debian ser tratadas como si perteneciesen al 
ejército libertador, entregando Gómez Pedraza el 
mando de ellas al gefe que ocupara la capital. 

¿Cómo quedó consumada la revolución? 
El Jueves Santo, 27 de Marzo de 1823, ocnpó á 

México el ejército libertador. El congreso comple-



tó su número el 29; declaró haber cesado el gobier-
no que existió desde el 19 de Mayo; formó nn go' 
bierno provisional sin otro nombre qne el de "Poder 
ejecutivo," compuesto de tres miembros, que debian 
alternar raensualmente en la presidencia; resolvió en 
sesión del 1 de Abril no tomar en cuenta la abdica-
ción de Iturbide, por haber sido su advenimiento al 
trono obra de la violencia y nnlo en todos sns efectos, 
y que aquel personaje saliese del paisy fijase su re-
sidencia en Italia, asignándosele 25,000 pesos anua-
les y conservándosele el tratamiento de escelencia; 
por último, espidió otro decreto declarando insub-
sistentes el plan de Iguala y el tratado de Córdoba, 
y á la nación en libertad dé constituirse según su 
agrado, manteniéndose, por la libre voluntad de la 
misma, las tres garantías de libertad, independen-
cia y unión. 

¿Qué fué del emperador destronado? 
Salió de Tacubaya con su familia el 30 de Marzo, 

publicando antes un manifiesto dirigido al congreso, 
en que esplicaba su conducta y espresaba el deseo 

^ de que fuesen felices los mexicanos bajo el nuevo ór 
den de cosas. Trasladado á Tulancingo, salió de allí 
con dirección á Veracruz; se detuvo algnnos dias 
en la hacienda de Lucas Martin, cerca de Jalapa, 
y una vez alistados los preparativos de su embarco, 
despues de no pocos disgustos, lo efectuó con su fa-
milia por la Antigua, el 11 de Mayo de 1823, en la 
fragata inglesa mercante "Rowllins," fletada por el 
gobierno mexicano para conducir al desterrado á 
Liorna. 

LA REPUBLICA. 

cxvn. 
Poder ejecutivo.—Fusilamiento de Iturbide. 

¿Quiénes fueron nombrados para componer el go-
bierno provisional? 

Los generales Bravo, Victoria y Negrete. Estan-
do fuera de la capital los dos primeros, se eligió de 
suplentes suyos a D. José Mariano Michelena y D. 
Miguel Domínguez. Poco despues regresó Bravo y 
salió por suerte Domínguez. 

¿Qué suceso grave coincidió cou el triunfo de la 
revolución? 

Al recibir Filisola en Guatemala noticia de los 
acontecimientos de México, convocó allí un congre-
so, y este declaró el Io de Julio la iudependeucia ab-
soluta de aquellos pueblos, retirándose, en conse-
cuencia, Filisola con las tropas mexicanas. 

¿Cuáles fueron los primeros actos del congreso y 
el ejecutivo? 

Estinguir las capitanías generales, dejando co-
mandancias en las provincias; dar libertad a los pre-
sos políticos y satisfacción al ministro de Colombia; 
permitir la esportaciou de dinero; suspender la emi-
sión de papel moneda; contratar en Inglaterra los 
primeros empréstitos, origen de nuestra deuda es-
terior; destinar una parte de los productos de adua-
nas marítimas al pago de los préstamos forzosos y 
conductas anteriormente ocupadas; declarar nulo el 
nombramiento de ministros del supremo tribunal; 
suprimir el consejo de Estado y hacer desaparecer 
cuanto era referente á la forma monárquica, de he-
cho abolida. 

¿Qué nuevo aspecto ofrecieron los partidos? 
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bierno provisional sin otro nombre qne el de "Poder 
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y á la nación en libertad dé constituirse según su 
agrado, manteniéndose, por la libre voluntad de la 
misma, las tres garantías de libertad, independen-
cia y unión. 

¿Qué fué del emperador destronado? 
Salió de Tacubaya con su familia el 30 de Marzo, 

publicando antes un manifiesto dirigido al congreso, 
en que esplicaba su conducta y espresaba el deseo 

^ de que fuesen felices los mexicanos bajo el nuevo ór 
den de cosas. Trasladado á Tulancingo, salió de allí 
con dirección á Veracruz; se detuvo algnnos dias 
en la hacienda de Lucas Martin, cerca de Jalapa, 
y una vez alistados los preparativos de su embarco, 
despues de no pocos disgustos, lo efectuó con su fa-
milia por la Antigua, el 11 de Mayo de 1823, en la 
fragata inglesa mercante "Rowllins," fletada por el 
gobierno mexicano para conducir al desterrado á 
Liorna. 

LA REPUBLICA. 

cxvn. 
Poder ejecutivo.—Fusilamiento de Iturbide. 

¿Quiénes fueron nombrados para componer el go-
bierno provisional? 

Los generales Bravo, Victoria y Negrete. Estan-
do fuera de la capital los dos primeros, se eligió de 
suplentes suyos a D. José Mariano Michelena y D. 
Miguel Domínguez. Poco despues regresó Bravo y 
salió por suerte Domínguez. 

¿Qué suceso grave coincidió cou el triunfo de la 
revolución? 

Al recibir Pilisola en Guatemala noticia de los 
acontecimientos de México, convocó allí un congre-
so, y este declaró el Io de Julio la iudependeucia ab-
soluta de aquellos pueblos, retirándose, en conse-
cuencia, Filisola con las tropas mexicanas. 

¿Cuáles fueron los primeros actos del congreso y 
el ejecutivo? 

Estinguír las capitanías generales, dejando co-
mandancias en las provincias; dar libertad a los pre-
sos políticos y satisfacción al ministro de Colombia; 
permitir la esportaciou de dinero; suspender la emi-
sión de papel moneda; contratar en Inglaterra los 
primeros empréstitos, origen de nuestra deuda es-
terior; destinar una parte de los productos de adua-
nas marítimas al pago de los préstamos forzosos y 
conductas anteriormente ocupadas; declarar nulo el 
nombramiento de ministros del supremo tribunal; 
suprimir el consejo de Estado y hacer desaparecer 
cuanto era referente á la forma monárquica, de he-
cho abolida. 

¿Qué nuevo aspecto ofrecieron los partidos? 



Dividióse el republicano en centralistas y federa-
listas, perteneciendo el gobierno y el congreso al 
primero de estos bandos. Las diputaciones provin 
oíales exigían la convocación de nuevo congreso, 
fundadas en el plan de Casa-Mata ; San ta -Auna se 
declaró en San Luis partidario del sistema federal, 
y aunque se publicó la nueva convocatoria, continuó 
en algunas provincias la. oposicion á las supremas 
autoridades; siendo preciso que á reprimir la de Ja-
lisco marchase Bravo, en cuyo lugar entró al ejecu-
tivo Guerrero. 

¿Qué otras resoluciones dictó el congreso? 
Declaró buenos y meritorios los servicios de los 

primeros insurgentes y beneméritos á sus principa-
les caudillos, y mandó traer sus restos á México ó 
inscribir sus nombres en la cámara; declaró vigen-
te el decreto de las cortes españolas sobre desvin-
culaciones; dio nueva forma al ejército, espidió una 
ley contra conspiradores y ladrones sujetándolos al 
consejo de guerra ordinario, y facultó al ejecutivo 
para desterrar sin previa formación de causa. 

¿Cuáles fueron los principales acontecimientos an-
teriores al desembarco de Iturbide? 

No habiendo producido resultado alguno ias con-
ferencias habidas en Jalapa entre Victoria y los co-
misionados españoles, Fernando VI I , que era otra 
vez monarca absoluto, t rató de reconquistar su an-
tigua colonia, y el fuerte de Ulúa rompió el 25 de 
Setiembre sus fuegos contra la plaza de Veracruz — 
El antiguo congreso cerró sus sesiones el 30 de Octu-
bre, y el nuevo las abrió el 7 de Noviembre, espidien-
do á poco el Acta constitutiva, en que se adoptaba la 
forma republicana, se declaraba la soberanía de los 
Estados y eran trazadas las principales bases del 
sistema federal. Entretanto, seguían agitándose los 
partidos; el uno, hostil á los españoles, promovía des-

órdenes en el Sur, Puebla y Querétaro, pidiendo su 
espulsion, en cuyo sentido se pronunció Lobato en 
México en Enero de 1824, teniendo que someterse 
en vista de la firme actitud del congreso y el ejecu-
tivo y de la aproximación de varias fuerzas; el otro, 
compuesto de iturbidístas, había elegido por centro 
de sus operaciones á Guadalajara, adonde tuvo que 
ir Bravo nuevamente con fuerzas, reemplazándolo 
en el poder ejecutivo Victoria. L a espresada ciu-
dad fué ocupada por Bravo, quien redujo á prisión 
á Quintanar y Bustamante, desconcertando así los 
planes de tos partidarios de Iturbide. 

¿Cómo terminó su carrera el héroe de Iguala? 
Pocos meses después de haber desembarcado en 

Liorna, paso a Londres, atribuyendo su viaje al de-
seo de ofrecer sus servicios á nuestro pais, amena-
zado por España, á quien se creia que auxiliaba la 
Santa Alianza. A consecuencia de la esposicion que 
con tal motivo dirigió al congreso, éste por decreto 
de 28 de Abril lo declaró traidor y fuera de la ley 
si llegaba a poner los piés en el pais. Ignorando 
Iturbide tal disposición y creyendo ser bien recibido, 
llegó con parte de su familia á Soto de la Marina, 
y cayó en poder de! comandante general D. Felipe 
de la Garza, quien abogó en vano por el preso ante 
la legislatura de Tamauiipas reunida en Padilla. Por 
disposición de este cuerpo, el ex-emperador fué fusi-
lado en aquel lugar el 19 de Julio de 1824, murien-
do cristianamente, despnes de recomendar á los me-
xicanos el amor á la patria y la observancia de la 
religión. Su cadaver fué sepultado en la arruinada 
iglesia de Padilla, y en Agosto de 1838 se trasla-
daron sus restos á México, siendo colocados en la ca-
pilla de Catedral consagrada á San Felipe de Jesús. 

¿Qué nos falta decir para dar fin á la reseña de 
este periodo? 



De vuelta de su espedicion á Jalisco, ocupó Bra-
vo nuevamente sa puesto en el poder ejecutivo, te-
niendo por colegas á Victoria y Guerrero. Según 
adelantaba la discusión del proyecto constitucional, 
iba siendo cada una de sus partes puesta en prácti-
ca, y habiéndose procedido por este principio á la 
elección de presidente, fué ganada por los federalis-
tas en favor de Victoria, saliendo de vicepresidente 
Bravo, que era el candidato de ios centralistas para 
el primer cargo. Entrambos generales tomaron po-
sesión el 10 de Octubre de 1824, despues de ser ju-
rada la constitución federal el 4 del mismo mes. 

cxvm. 
Presidencia de D. Guadalupe Victoria. 

¿Cuándo cerro el congreso constituyente sus se-
siones? 

El 24 de Diciembre de 1824, espidiendo antes una 
ley de amnistía por delitos políticos, creando el Dis-
trito federal y declarando la elección de magistra-
dos de la Suprema Corte. El primer congreso cons-
titucional se instaló el l . °de Enero de 1825. 

¿Cuáles eran las relaciones esteriores? 
Inglaterra, adonde habia sido enviado Michelena, 

y los Estados-Unidos del Norte reconocieron la in-
dependencia de los nuevos Estados americanos, y la 
segunda de aquellas potencias celebró con México 
un tratado de comercio, y envió de ministro á Poin-
sett; á su vez el presidente Victoria envió represen-
tantes al congreso de repúblicas hispano-americanas 
convocado en Panamá por Bolívar. 

¿A. qué se consagró Poinsett en México? 
En unión de Alpuche y Zavala y con anuencia del 

gobierno estableció las logias del rito de York, con-
traponiéndolas á las escocesas; el partido á que 6ir-

vieron de centro aquellas, era el que profesaba ideas 
liberales mas avanzadas, y ganó las elecciones habi-
das á fines de 1826 para el congreso y las legislaturas. 

¿Qué suceso próspero señaló el año anterior? 
Capituló el fuerte de Ulúa el 18 de Noviembre, 

por haberle cortado las comunicaciones con la Ha-
baua los buques comprados en Inglaterra, y Coppin-
ger, que habia reemplazado á Lemaur en el mando 
de la guarnición española, fué trasladado con ella á 
la Habana, en virtud del convenio. En contraposi-
ción de este suceso, quebró dos años despues la casa 
inglesa de Barclay, en cuyo poder habia mas de dos 
millones de pesos del empréstito contratado; el go-
bierno, que se halló sia este recurso, fué autorizado 
para procurarse un nuevo empréstito, y, con motivo 
de sus escaseces suspendió desde 1828 el pago de 
los dividendos de la deuda esterior. 

¿ A q u é s e d e b i ó q u e c o n t i n u a r a l a h o s t i l i d a d c o n -
t r a los e s p a ñ o l e s , y c u á l e s f u e r o n p o r e n t o n c e s s u s 
f a3es? 

En Enero de 1827 dos religiosos de aquella nacio-
nalidad, apellidados Arenas y Martínez, intentaron 
efectuar ana revolución en favor de su patria, solici-
tando para ello á algunos gefes mexicanos; fueron 
aprehendidos y fusilados, exasperáronse los ánimos, 
y por simples sospechas el gobierno envió presos á 
Echávarri y Negrete á Acapulco y Perote. Por de-
creto de 10 de Mayo el congreso declaró á los es-
pañoles inhábiles para todo cargo público, y en Di-
ciembre espulsó á muchos de los que residían en el 
pais, sin esceptnar á los religiosos y misioneros de 
Californias. Echávarri y Negrete, aunque absueltos 
por el consejo de guerra, fueron desterrados por el 
ejecutivo y no volvieron á su patria adoptiva. Ara-
na, que redactó el plao de Casa-Mata , fué juzgado 
cómplice del padre Arenas y fusilado. 



¿A qué condujeron estos actos á los escoceses? 
A intentar nna reacción armada. El teniente co-

ronel Montaño dio el grito en Otumba, pidiendo en 
el plan qne tomó sn nombre, la abolicion de las so-
ciedades secretas, la variación del ministerio, que se 
espidiese pasaporte á Poinsett y que fuesen observa-
das la constitución y las leyes. Púsose al frente Bra-
vo, gran maestre de los escoceses, situándose con las 
fuerzas rebeldes en Tulancingo, y confiado en un ar-
misticio fué allí sorprendido y hecho prisionero con 
todos los suyos, por el gran maestre de los yorkinos 
D. Vicente Guerrero, que mandaba las fuerzas del 
gobierno. Las legislaturas pedían la sangre de Bra-
vo y de sus compañeros, y el congreso decretó su es-
patriacion. 

¿Quién vengó á los escoceses de tal descalabro? 
Sus mismos contrarios, dividiéndose con motivo de 

las elecciones de presidente, unos en favor de Gómez 
Pedraza y otros de Guerrero. Declaráronse por Pe-
draza los moderados y el resto de los escoceses, fa-
voreciendo esta candidatura Victoria y los princi-
pales personajes del gobierno; y por Guerrero los 
exaltados, á quienes dirigían Zavala, Alpuche y 
Poinsett. El segnndo de estos bandos ganó las elec-
ciones de diputados; mas perdió las de senadores y 
presidente, pnes resultó nombrado Pedraza por la 
mayoría de los Estados, y apeló entonces á las ar-
mas, pronunciándose Santa-Anna en Perote por la 
presidencia de Guerrero. Cundió la revolución en 
el Sur y otros puntos y fué secundada en México la 
noche del 30 de Noviembre (1828) por algunas tro-
pas en el edificio de la Acordada, poniéndose á la 
cabeza del movimiento Lobato, Zavala y Guerrero. 
Triunfaron tres dias despues, saqueando la plebe los 
almacenes del Parían y de los portales y multitud 
de casas, y fusilando Zavala á algunos prisioneros; 
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Pedraza había huido y se embarcó por Tampico; los 
acontecimientos de la capital hallaron eco en todos 
los Estados; el congreso declaró insubsistente la elee 
cion de Pedraza y nombró presidente á Guerrero y 
vicepresidente á Bustamante, decretando el 20 de 
Marzo de 1829 la espulsiou general de españoles, sin 
mas escepcion que la de enfermedad grave. L a pu-
blicación de esta ley constituyó uno de los últimos 
actos del gobierno de Victoria, que terminó eu fine» 
de Marzo de 1829. 

Presidencia de D. Vicente Guerrero. 
de Barradas. 

—Espedicion española 

¿Cuándo tomó Guerrero posesion del mando? 
El 1.° de Abril de 1829. En los primeros dia3 de 

su administración se llevó al cabo la ley de espulsion 
de españoles que hundió en la desgracia á multitud 
de familias é hizo salir del pais capitales por valor de 
doce millones de pesos; dicha ley comprendió aun á 
los europeos que mas habían cooperado á la inde-
pendencia. 

¿Qué efecto causó en España la noticia del esta-
do violento que nuestro pais guardaba? 

Hizo concebir á Fernando V I I la esperanza de 
restablecer aquí su dominio, y en virtud de las órde-

I nes que comunicó á la Habana, salió del espresado 
puerto al mando del brigadier D. Isidro Barradas, 
una espedicion de 3,500 hombres que desembarcó en 

I Cabo Rojo, punto de la Costa de Tamaulipas, el 27 
I de Julio de 1829, trayendo armas para levantar en 

el pais un ejército numeroso. En presencia de este 
peligro, Guerrero fué investido de facultades estraor-
dínarias, restituyó sus empleos á los espulsos con mo-
tivo del plan de Montaño y mandó ocupar la mitad 



de las rentas de los españoles salidos de la Repúbli-
ca. Los Estados aprestaron sus fuerzas; Mier y Te-
ran se habia fortificado en las cercanías de Tampico, 
y Santa-Anna, sin esperar órdenes, salió de Vera-
cruz por mar y fué á ponerse al frente de los invaso-
res, combinando con Teran sus operaciones. Despues 
de alguuos combates insignificantes, Barradas, que 
se habia posesionado de Tampico anunciando en una 
proclama en nombre de su soberano el recobro de 
parte del vireinato de México, se internó por el rum 
bo de Altamira; Santa-Anua, aprovechando su au-
sencia, atacó al segundo en gefe Salomon, que habia 
quedado en Tampico; Barradas retrocedió en auxi-
lio de sus compañeros; mas al llegar se habia forma-
do un armisticio en cuya virtud pudo retirarse Santa-
Anna. Abandonada enteramente la espedicion por 
las autoridades de Cuba en aquella co3ta malsana, 
se redujo á Tampico y la Bar ra ; fué atacada allí por 
Santa-Anna y Teran la noche del 9 de Setiembre, 
y despues de doce horas de combate, que fué muy 
reñido en el fortin de la Barca donde perecieron va-
rios oficiales mexicanos, izó baudera de parlamento 
y capituló el 11, entregando sus armas y banderas 
en Altamira. Los soldados fueron enviados á la Ha-
bana y Barradas partió para los Estados-Unidos. 

¿Qué providencias dictó Guerrero despues del 
triunfo? 

Nombró generales de división á Santa-Anna y 
Teran y colocó solemnemente algunos de los trofeos 
en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. 

¿Que revolución puso término al gobierno de Guer-
rero? 

Temiendo éste que á Yeracruz viniese otra espedi-
cion española como la de Tampico,. habia situado eu 
Jalapa un cuerpo de reserva á las órdenes del gene-
ral Bustamante. Dicho gefe, aunque electo vicepre-

sidente por los yorkinos, les era desafecto, tenia de 
secretario al escoces Don José Antonio Fació, y 
proclamó el plan llamado de Jalapa, exigiendo el 
restablecimiento de la constitución y de las leyes. 
Guerrero comprendió que se t rataba de su propia 
destitución y resolvió resistirse: convocó al congre-
so á sesiones estraordinarias, hizo que nombrase pre-
sidente interino á D. José María de Bocanegra, y 
dejando á este señor el gobierno, salió al encuentro 
de Bastamante que se había dirigido á Puebla. 

cxx. 
Presidencia de D. José María de Bocanegra. 

¿Cuándo tomó Bocanegra posesion del mando? 
El 18 de Diciembre de 1829. 
¿Cual fué bajo su breve administración el curso 

de los sucesos? 
El deseo de un cambio político se habia hecho 

general y el plan de Jalapa halló apoyo en todas 
partes. Guerrero, en vez de marchar directamente 
sobre Puebla, dió vuelta al Popocatepetl acercándo-
se á la tierra calieute; mas, no bien se alejó de la 
capital, pronuncióse eu ella Quintanar, y el presiden-
te iuterino Bocanegra, cuya elección se calificó de 
nula, fué separado del mando el 23 de Diciembre. 

CXXI. 
Presidencia de D. Pedro Velez, D. Luis Quintanar 

y D. Lúeas Alaman. 

¿Que gobierno se estableció en México á conse-
cuencia del pronunciamiento de Quintanar? 

No estando reunido el congreso, pues habia cerra-
do sus sesiones tan luego como nombró presidente 
interino á Bocanegra, eutró á ejercer el mando con 



arreglo á la constitncion el presidente de la Supre-
ma Corte D. Pedro Velez, con dos asociados nom-
brados por el consejo de gobierno, que fueron el ge 
neral Quintanar y D. Lúeas A laman. 

¿De qué modo se consumó el triunfo de la revo-
lución? 

Mientras Bustamante venia sobre Puebla y Mé-
xico, Santo-Anna pretendió hacer nna reacción en 
Ja lapa ; temióse que entorpeciendo este incidente la 
marcha de las fuerzas pronunciadas, Guerrero inten-
tase volver á la capital, con cuyo motivo el nuevo 
gobierno dió orden á Bustamante que habia segui-
do la falda del volcan en observación de Guerrero, 
para qne viniese á México á toda prisa como lo efec-
tuó. Las tropas de San t a -Auna se declararon por 
el plan de Ja lapa y el espresado gefe se retiró á su 
hacienda de Manga de Clavo; Guerrero desconfió 
de las fuerzas que lo seguían y que se adhirieron tam-
bién á la revolución despues de haber tomado su 
caudillo el camino del Sur con una escolta que le per-
mitió llevar el gobierno. 

cxxn 
Presidencia de D. Anastasio Bustamante. 

¿Quién se encargó de la primera magistratura una 
vez consumada la revolución? 

El general D. Anastasio Bustamante, qne era 
vicepresidente constitucional, según dijimos, y que 
comenzó á funcionar de presidente el primero de Ene-
ro de 1830, nombrando ministros de relaciones es-
teriores é interiores, justicia, guerra y hacienda á 
D. Lúeas Alaman, D. José Ignacio Espinosa, D. 
José Antonio Fació y D. Rafael Mangino. 

¿Qué hizo el congreso? 
Abrió nuevamente sus sesiones el 1.* de Enero. 
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declarando justo el pronunciamiento iniciado en Ja-
lapa y secundado en toda la República, y al gene-
ral Guerrero imposibilitado de gobernarla. Estando 
la mayoría del congreso en favor del cambio, pu-
do ir desarrollando sus consecuencias de un modo 
legal, y la administración de Bustamante en esta épo-
ca, sin apartarse de la constitnciou de 1824, sistemó 
la hacienda, restableció el crédito en el esterior, pro-
veyó de prelados á la Iglesia mexicana, reorganizó 
el ejército, y por algún tiempo hizo gozar de paz y 
orden á la República. 

¿Con qué dificultades tuvo que luchar este gobier-
no desde el principio de su establecimiento? 

El bando vencido apeló á las armas, y de aqní 
nació la desastrosa guerra del Sur que duró por es-
pacio de un año y á cuyo frente se puso Guerrero. 
Lucharon contra él Armijo y Bravo, pereciendo el 
primero de estos gefes en la acción de Texca, y la re-
volución cundió á S. Luis y Puebla, donde hubo san-
grientas ejecuciones, contándose entre las víctimas 
Rosains. Un marino genovés apellidado Picaluga, 
que habia sufrido perjuicios de parte de los rebeldes, 
convidó á Guerrero á comer en su bergantín "Coiom-
bo," anclado en Acapnlco, de cuya plaza era dueño 
aquel gefe; luego que Guerrero estuvo á'bordo, lo 
prendió traidoramente Picaluga, y, dirigiéndose al 
puerto de Huatulco, lo puso en manos de las tropas 
del gobierno; éstas lo condujeron á Oajaca, y, con-
denado á muerte en consejo de guerra, fué el anti-
guo caudillo insurgente pasado por las armas el 14 
de Febrero de 1831 en la villa de Cuíiapa. 

¿Cómo terminó la administración de Bustamante? 
A consecuencia de la revolución comenzada en 

Veraeruz por el coronel Landero, quien pedia la va-
riación del ministerio. Acercábanse los días de la 
elección presidencial y Santa-Anna se puso al fren-
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te de la revolacion y se hizo de abundantes recur-
sos ocupando el dinero de una conducta destinada 
al pago de un dividendo de la deuda esterior, así 
como^los fondos considerables existentes en la adua-
na de Veracruz. Dióse la acción de Tolome, gana-
da por las tropas del gobierno al mando del gene-
ral Calderón y en la cnal murió Landero; y, ha-
biéndose separado los ministros, quitando así todo 
pretesto, Santa-Auna se declaró por la presidencia 
de Gómez Pedraza que permanecía en los Es tados-
Unidos, no habiéndole permitido el gobierno la vuel-
ta al pais, y Bustamante salió de México para po-
nerse al frente del ejército, teniendo lugar las ac-
ciones del Gallinero, el Palmar y Puebla. 

CXXIH. 
Presidencia de D. Melchor Muzquiz. 

¿Quién quedó eucargado interinamente del mando? 
El general D. Melchor Muzquiz nombrado pre-

sidente interino por la cámara de diputados, desde 
el 14 de Agosto de 1882 en que salió de México 
Bustamante, hasta el triunfo de la revolución. 

¿Qué desenlace tuvo esta? 
Terminó á mediados de Diciembre, por el conve-

nio llamado de Zavaleta, que celebraron cerca de 
Puebla Bustamante y Pedraza, y que vino á desha-
cer todo lo ejecutado en virtud deludan de Jalapa. 

CXXIV. 
Presidencia de D. Manuel Gómez Pedraza. 

¿Quién se encargó del poder á consecuencia del 
triunfo de la revolución? 

El general Gómez Pedraza que contaba mayoría 
de votos antes de la revolución de la Acordada. To-

mó posesion del mando en Puebla el 24 de Diciem-
bre de 1832, llegó á México el 3 de Enero siguien-
te é hizo proceder á las elecciones de presidente y 
congreso, que debían tener lugar nuevamente con 
arreglo al plan de Zavaleta. 

¿Qué resultado dieron las elecciones? 
Bajo la administración de Bustamante, el gene-

ral Teran fué el primer candidato de los centralis-
tas para la presidencia; mas por muerte de este ge-
fe, que se suicidó en Padilla, la mayoría de los Es-
tados habian dado su voto á Bravo. Modificadas 
ahora las circunstancias y cambiados los congresos 
ó legislaturas que debian hacer la elección, esta re-
eayó en Sauta-Anna para la presidencia y en D. 
Yalentin Gómez Farías para la vicepresidencia. El 
nuevo congreso se compuso de los liberales mas exal-
tados y no abrió sus sesiones hasta Marzo de 1833. 

cxxv. 
Presidencia de D. Antonio López de Santa-Anna y de 

D. Valentín Gómez Farías. 

¿Cómo alternaron estos funcionarios en el ejerci-
cio del mando supremo? 

D. Valentín Gómez Farías lo ejerció del l . ' d e 
Abril al 17 de Junio de 1833. 

D. Antonio López de Santa-Anna del 17 de Ju-
nio al 5 de Julio en que se puso al frente del ejército. 

Gómez Farías del 5 de Julio al 27 de Octubre. 
Santa-Anna del 27 de Octubre al 15 de Diciem-

bre de 1833. 
Farías desde esta última fecha hasta el 24 de 

Abril de 1834. 
Santa-Anna desde el 24 de Abril de 1834 has-

ta el 28 de Enero de 1835. 
¿Cuáles fueron los principales sucesos? 



A los pocos dias de establecido el gobierno, pro-
nuncióse en Morelia el teniente coronel Escalada, 
proclamando la defensa de la religión y los fueros 
del clero y del ejército, y el 31 de Mayo (1833) se-
cundó el grito en Chalco el general D. Gabriel Da-
rán. A perseguir á este gefe salió con fuerzas el 
presidente Santa-Anna; mas Arista, qne iba de se-
gundo, se adhirió con ellas al pronunciamiento, que-
dando el presidente en poder de los rebeldes hasta 
la noche del 10 de Jimio, en que logró fugarse. El 
23 fracasó en la capital un movimiento en igual sen-
tido. Entretanto, Aris tay Duran, despues de derro-
tar en Tepeaca al general Lemus, intentaron tomar 
á Puebla; rechazados de allí, encamináronse al in-
terior, y sus fuerzas, perseguidas por Santa-Anna, 
tuvieron que rendirse en Guanajuato. 

Exaltados en la capital los yorkinos á consecuen-
cia de la revolución, infundieron terror con sus me-
didas; los ministros del gobierno anterior tuvieron 
que ocultarse; Bustamante, Michelena y Domínguez 
bajaron presos á Yeracruz; se declaró que el gobier-
no podia hacer salir á 'ios españoles exceptuados por 
la ley de espulsion, y se mandó cumplir con ésta reem-
barcando á los que hubiesen vuelto, y que también 
emigrasen todos los religiosos esceptuados. En 28 
de Junio (1833) espidióse la ley llamada "del Ca-
so," porque, despues de una lista de 51 personas que 
eran desterradas, prevenía que también lo fuesen 
cuantas otras se hallasen en m caso. Las cárceles 
estaban atestadas de presos políticos y al mismo 
tiempo el cólera causaba horrible estrago en la ciu-
dad. Respecto de materias eclesiásticas, se mandó 
proveer los curatos en la forma que lo hacían los 
vireyesen uso del patronato; se anuló laprovision de 
prebendas hecha canónicamente; derogóse la coac-
cion civil para el pago de diezmos; se trató de ocu-

par todos los bienes eclesiásticos y de fundaciones 
piadosas; suprimióse también la coaccion civil del 
cumplimiento de los votos monásticos, y se declaró 
á los religiosos de ambos sexos en libertad de aban-
donar los conventos. Ademas de estas medidas, el 
clero fué escluido de la enseñauza pública, suprimi-
da la Universidad, ocupados los bienes del duque 
de Terranova y del hospital de Jesús, y derogadas 
las leyes que prohibiau la usura. 

¿A qué condujo tal estado de cosas? 
Santa-Anna, que habia pasado la mayor parte 

del año en campaña contra Arista y Duran, no es-
• taba conforme con la espulsiou de españoles ni con 

las medidas hostiles á la Iglesia, y, dejando que re-
cayese la odiosidad de ellas en Gómez Parias, se reti-
ró a su hacienda eu Diciembre de 1833, pretestando 
falta de salud. Vino á ser el apoyo de los descon-
tentos, y, á virtud del plan de Cuernavaca, que dió 
de mano á la constitución federal, volvió á tomar 
las riendas del gobierno.—Las cámaras quedaron di-
sueltas, y el presidente, convocando nuevo congreso 
para fines de 1834, derogó la ley de patronato ecle-
siástico, disolvió el tribunal especial formado para 
juzgar á los ministros de Bustamante, restableció la 
Universidad y reformó el plan de estudios. Entonces 
pudieron restituirse á sus diócesis los obispos ocul-
tos ó perseguidos; los espatriados volvieron á la Re-
pública, y Gómez Farías y Alpuche tuvieron que 
salir de ella. Santa-Anna fué visto como libertador, 
y el congreso á poco instalado aprobó todas sus pro-
videncias, declarándolo benemérito de la patria y 
declarando asimismo que la nación habia desconoci-
do á Gómez Farías. 

¿Hasta cnándo ejerció Santa-Anna el poder? 
Hasta Enero de 1835 en que lo renunció; mas no 

admitiendo el congreso tal renuncia, le concedió li-
cencia, nombrando presidente interino. 



CXXVL 
Presidencia de D. Miguel Barragan.—Cam-paña de Tejas. 

¿Quién fué electo por el congreso presidente inte-
rino? 

El general D. Miguel Barragan, qne se recibió del 
mando el 28 de Enero de 1835, ejerciéndolo basta 
el 27 de Febrero de 1836, eu que lo dejó por enfer-
medad de que falleció dicho general. 

¿Qué hubo de notable bajo su administración? 
L a campaña contra Tejas, emprendida por el ejér-

cito mexicano al mando del general San t a - Auna. 
¿Cuál fué el origen de esta guerra4? 
Los colonos de aquella par te del territorio obtu-

vieron de nuestro gobierno concesiones de terrenos 
que comenzaron á enajenar á ciudadanos de los Es-
tados-Unidos; previendo la administración de Bus-
tamante las consecuencias funestas que de aquí po-
drían derivarse en lo futuro, prohibió tales enajena-
ciones, y el general Teran, que tenia el mando de los 
Estados internos de Oriente, formó una línea de fuer-
tes y estableció en ellos guarniciones, para impedir 
tentativas como la del general Long, que en 1822 al 
frente de algunos aventureros se apoderó de la ba-
hía del Espíritu Santo, donde fué derrotado y apre-
hendido por fuerzas mexicanas. L a prohibición de 
enajenar terrenos disgustó á los colonos que saca-
ban provecho considerable de tales ventas; en la re-
volución que derrocó al gobierno de Bustamante, los 
téjanos hicieron desaparecer las guarniciones pues-
tas por Teran, y mas tarde la caída de la constitu-
ción federal les suministró pretesto para declararse 
en rebelión abierta. 

¿Cuáles fueron los principales incidentes de la cam-
paña bajo la administración de Barragan? 

El ejército mexicano, al mando del general S a n t a -
Anna, presidente propietario, se fué escalonando has-
ta Monterey. Del Saltillo salió una división á las 
órdenes de Urrea, quien pasó por Matamoros, rom-
pió las hostilidades el 7 de Marzo de 1836, derro-
tando cerca de San Patricio á una fuerza norteame-
ricana; despues de otro combate en el Refugio, ocupa 
la bahía del Espíritu Santo; derrota a Fanning que 
con 400 hombres la habia evacuado; deja allí á los 
prisioneros, avanza con el grueso de sus fuerzas á la 
colonia de Guadalupe, donde encuentra almacenes 
de víveres abandonados; apresa y envía á Espíritu 
Santo á W a r d y 80 norteamericanos con quienes se 
habia bitido en el Refugio, y ocupa mas tarde á Ma-
tagorda. L a fuerza que quedó en la bahía, noticiosa 
del desembarco de dos compañías de aventureros, 
las sorprende y obliga á rendirse eu Cópauo, siendo 
fusilado-, mas adelante, de orden suprema, todos los 
prisioneros allí reunidos. Entretanto, San ta -Aj ina 
se habiasituado en Béjar, tomando el fuerte del Ála-
mo, cuyos defensores perecieron De aquella ciudad 
destacó íua división al mando de Ramírez y Sesma 
que marthó hácia el Rio Colorado, y otra al mando 
de Gaonx que se dirigió á ísacogdoches; saliendo el 
resto de as fuerzas al mando de Filisola para reu-
nirse conla división de Ramírez y Sesma en Austin, 
capital d¡ Tejas y punto de mira de las operaciones. 
—Sabedtr S a n t a - A n n a del fallecimiento de Barra-
gan, se dsponia á trasladarse á México dejando el 
ejército á las órdenes de Filisola, cuando ocurrieron 
los suceso) de que haremos mención. 



CXXVII. 
Presidencia de D. José Justo Corro.—Fin de la campaña 

de Tejas. 

¿Quién fué nombrado presidente interino por falta 
de Barragan? 

El Lic. D. José Justo Corro, que se encr.rgó del 
mando el 27 de Febrero de 1836 

¿Cuál fué el término de la campaña de lejas? 
El general Santa-Anna, que se disponía á venir 

á México, recibió aviso de que Ramírez y Sesma es-
taba amagado del enemigo y sin medios de atrave-
sar el Colorado; y, en consecuencia, acudió al lugar 
del peligro, hizo construir balsas, pasó el rio con la 
tropa y ocupó á Austiu, que habían abandonido los 
téjanos, despues de incendiarla. Sabiendo que las au-
toridades estaban en Harrisburgo y que el gefe de 
los rebeldes Houston debia atravesar el rio Brazos 
por el paso de Tompson, ocupó éste, dfjancto allí á 
Ramírez y Sesma, con quien se unieron á p e o las 
divisiones de Gaona y Filisola, y al frente de 400 
hombres se dirigió á Harrisburgo, que hallótambien 
abandonada, y de allí hasta la punta (le Nuevo Was-
hington en la bahía de Galveston. Tuvo fllí aviso 
deque Houston, á quien habiatraído á retiguardía, 
se proponía pasar el rio de San Jacinto poi Lynch-
Ferry, é hizo retroceder la fuerza para (cupar el 
paso. 

El enemigo se replegó á un bosque, á orilas de un 
afluente del San Jacinto. En la tarde del 2t de Abril 
se practicó un reconocimiento, durante el cial fueron 
los téjanos cargados á la bayoneta y ret:ocedieron 
al interior del bosque, si bien causando agun daño 
con su artillería. La fuerza mexicana, que solo cons-
taba de 400 hombres, acampó esa nochi á tiró de 

cañón y se mantuvo en vela. Despues de practicado 
á otro dia en la mañana nuevo reconocimiento para 
saber si los contrarios permanecían en el bosque, lle-
gó al campo el general D. Martin de Cos con el re-
fuerzo pedido de antemano;quiso Santa-Anna batir 
con él inmediatamente al enemigo, pero la tropa ha-
bia caminado desde el paso.de Tompson sin tomar 
alimento, y fué preciso ministrarle rancho y dejar que 
descansase un rato, durante el cual se recogió el ge-
neral en gefe, encargando al general Castrillon el 
cuidado del campo. La tropa dormía cuando, á la 
una de la tarde, el capitan Larumbe dió el toque de 
enemigo por la derecha; Santa-Anna al oirlo, se le-
vantó é hizo romper el fuego por el bosque donde 
estaba Larumbe, y al cnal habia pasado el enemigo 
con el agua al cuello. Cundió el fuego en toda la lí-
nea; las fuerzas de Houston formaron en batalla y 
comenzó á jngar su artillería; el teniente Luelmo 
con una guerrilla, avanzó por la izquierda dei ene-
migo, cargó á la bayoneta, y, herido Houston, habia 
maudado tocar retirada cuando, muertos Luelmo y su 
gente y herido el corouel Céspedes, se puso en fuga 
nno de nuestros cuerpos, desordenóse el ala izquier-
da, cundió al ceutro la confusion, cargaron lqs teja-
nos con rapidez; y aunque el coronel Almonte con 
los oficiales Arenal y Nuñez, hizo jugar un cañón 

. hasta lo último, al cerrar la noche se habian disper-
i sado las fuerzas mexicanas. 

El general Santa-Anna tomó el camino de Har-
risburgo, cayó en manos de los soldados de Houston, 
y de la tienda de este gefe fué llevado á Galveston y 
á la barra de Velasco. Filisola, entretanto, se retira-
ba con las tropas mexicanas á Matamoros. En bar-
ra de Yelasco se ajustó con el presidente de Tejas 
Burnet y el vicepresidente Zavala, un convenio me-
diante el eual podia regresar á México Santa-Anna, 



pero á cuya ejecución se opuso el general Green, lle-
gado de Nneva-Or leaos. Bntouces fué trasladado 
el prisionero á Columbia, donde se trató de asesinar-
lo, y al desierto de Orozimbo, en unión de Almonte 
y Nufiez; hasta que en virtud de una carta del pre-
sidente de los Estados-Unidos Jackson, quedó en 
libertad de pasar á Washington y volver á su patria, 
como lo hizo, desembarcando en Veracruz por el mes 
de Enero de 1837. 

¿Qué cambio político se consumó durante las ad-
ministraciones de Barragan y Corro? 

A virtud del pronunciamiento en favor del cen-
tralismo, las camaras habian declarado tener facul-
tades bastantes para formar nueva constitución, se 
reunieron en una sola asamblea y en Noviembre de 
1835 dieron unas bases constitucionales, establecien-
do la república central; en 1836 espidieron la consti-
tución, conocida bajo el nombre de "Las Siete leyes," 
y que vino á ser el nuevo pacto político de la nación; 
por último, en 1837 tuvierou lugar las elecciones de 
nuevas cámaras y presidente, siendo escogido Busta-
mante para desempeñar este cargo. 

¿Qué hubo de notable en 1836 en las relaciones 
estertores de México? 

Fué reconocida su independencia por España, me-
diante el tratado que celebró en Madrid el 28 de 
Diciembre nuestro plenipotenciario D. Miguel San-
ta-Mar ía . 

cxxvni. 
Presidencia de D. Anastasio Bustamante.—Guerra con 

Francia. 

¿Cuándo tomó Bustamante posesion del gobierno? 
El 19 de Abril de 1837, y lo tuvo á su cargo has-

ta Setiembre de 1841, ejerciéndolo interinamente el 
general San ta -Anna desde 18 de Marzo de 1839 

hasta 10 de Julio del mismo año, y el general Bra-
vo, como presidente del consejo, desde la última fe-
cha hasta el 17 del espresado mes; por haber mar-
chado Bustamante á combatir la revolución federa-
lista de Tampico, acaudillada por el general Urrea. 

¿Cuáles fueron los sucesos mas notables en este 
periodo? 

El reconocimiento de la independencia de Tejas 
por los Estados-Unidos y la Francia; la guerra cou 
esta última potencia; la derrota y el fusilamiento de 
Mejía por Santa-Anua en A cajete, y la traslación 
de los restos de Iturbide á la capital. 

¿Qué motivó la guerra con Francia? 
La negativa del gobierno mexicano á satisfacer 

las reclamaciones que el de aquella nación le hacia 
por muerte y daños y perjuicios de algunos de sus 
nacionales en nuestras guerras civiles. 

¿Cuáles fueron las operaciones militares de los 
franceses en las aguas y el territorio de México? 

El ataque del castillo de San Juan de Ulúa, que 
tuvo que rendirse el 28 de Noviembre de 1838, y la 
sorpresa dada á Veracruz en la mañana del 5 de Di-
ciembre por algunas fuerzas de marina que se reti-
raron perseguidas por la guarnición. 

¿Qué pormenores hay del ataque dado á Ulúa? 
Después de algún tiempo de bloqueo del puerto 

de Veracruz, llegó á Sacrificios el 27 de Octubre 
una escuadra al mando del almirante Baodin y, no 
habiendo conducido á un arreglo las negociacio-
nes que entabló y cuyo último plazo estaba fijado 
para el 27 de Noviembre al medio dia, hizo anclar 
cerca del arrecife de la Gallega las fragatas Nerei-
da, IJigenia y Gloria y las bombardas Vulcano y Cí-
clope, para poder batir diagonalmente la mayor par-
te de las obras de la fortaleza, evitando el fuego de 
sus principales frentes. Despedidos los oficiales que 



habian llevado la respuesta definitiva del gobierno 
mexicano, rompieron los buques el fuego á las dos y 
media de la tarde; fué vigorosamente contestado por 
el castillo; mas lo ventajoso de la posicion del ene-
migo, el mal estado de aquel y el haberse incendia-
do varios repuestos de pólvora, volando con uno de 
ellos el caballero alto, donde pereció con no poca 
tropa el teniente coronel Labastida, hicieron estéril 
la defensa del fuerte, cuyos fuegos cesaron del todo 
en la noche. A las ocho y media de ella el general 
D. Antonio Gaoua, que mandaba en Ulúa, envió de 
parlamentario al coronel Rodríguez de Cela, pidien-
do una suspensión de armas para sacar á los heridos 
que yacían entre los escombros. Baudin exigió la ca-
pitulación del castillo y la de la plaza, y despues de 
algunas contestaciones con el comandante general 
D. Manuel Rincón, firmáronse sus bases y no se hizo 
efectiva sino respecto de Ulúa, ocupado á las dos de 
la tarde del 28 de Noviembre por los franceses. En 
el ataque tomó parte el príncipe de Joiuville cou la 
fragata Criolla.; y el general Santa-Anna, luego que 
oyó el fuego desde su hacienda de Manga de Clavo, 
se presentó en Veracruz á prestar sus servicios. 

¿Qué se sabe del desembarco hecho en Yeracruz? 
Habian llegado fuerzas mexicanas á la ciudad á 

las órdenes de Arista, y en la tarde del 4 de Diciem-
bre Santa-Anua dió á Baudin noticia de sn nombra-
miento de comandante general y de que el supremo 
gobierno había desaprobado el couveuio hecho por 
el general Rincón relativamente á la plaza; envián-
dole al mismo tiempo un ejemplar del decreto fecha 
30 de Noviembre, por el cual México declaraba 
la guerra á Francia.—Aquella noche el almirante 
francés dió á las tripulaciones la orden de efectuar 
un desembarco á la madrugada del 5. La niebla es-
pesísima que reinaba impidió al enemigo combinar 

su operacion antes de las seis de la mañana, y á los 
defensores de la plaza apercibirse del peligro que 
ésta corria. 

Tres eran las columuas francesas de asalto. La 
de la derecha escaló el baluarte de la Concepción y 
siguió á lo largo de la muralia, desalojando á la tro-
pa que habia en los bastiones é inutilizando la arti-
llería. L a columna de la izquierda se dividió en dos 
secciones, de las cuales una penetró en la ciudad for-
zando la poterna del Rastrillo, mientras la otra se 
apoderaba del baluarte de Santiago, y seguía á lo 
largo de la muralla basta unirse con la columna de 
la derecha. La del centro desembarcó en el muelle, 
hizo saltar la puerta y se internó, tomando el prín-
cipe de Joinville con la vanguardia hacia la casa de 
Santa-Anna y Arista, y dirigiéndose dos compañías 
de marinos por izquierda y derecha á reforzar las 
otras columnas. 

Al llegar los.franceses á la espresada casa halla-
ron viva resistencia, y despues de luchar en el pa-
tio, escalera y corredores, se apoderaron del general 
Arista, á quien tuvieron preso á bordo del "Cora-
cero" hasta que se firmó la paz. El comandante ge-
neral Santa-Anua habia salido y puéstose al frente 
de las tropas que comenzaban a hostilizar á los in-
vasores, haciéndoles muy nutrido fuego de cañón y 
fusil desde el cuartel de la Merced que aquellos no 
pudieron tomar, y obligándolos á replegarse. Enton-
ces Baudíu dió la órdeu de reembarco, y persiguien-
do al enemigo hasta el muelle al frente de una co-
lurnua, fué herido el general Santa-Anna y perdió 
una pierna. 

¿Cuáles fueron los sucesos posteriores? 
El ejército mexicano salió á acampar en Verga-

ra ; el general D. Ramon Hernandez se hizo cargo 
del mando de la plaza, y poco tiempo despues se 



abrieron nuevamente las negociaciones y se firmó 
la paz. 

¿Hasta cnándo permaneció Bnstamante en el po-
der? 

Hasta el 22 de Setiembre de 1841 en que, a con-
secuencia de la revolución que inició en Guadalaja-
ra el general Paredes y secundaron Santa-Anna y 
Valencia en Perote y la Oiudadela, se puso al fren-
te del ejército. 

CXXIX. 
Presidencia de D. Javier Echeverría. 

¿Quién funcionó de presidente? 
D. Javier Echeverría, como consejero mas anti-

guo, hasta el 10 de Octubre siguiente. Mientras du 
raba el sitio de la capital por las fuerzas rebeldes, 
hubo en el Seminario un pronunciamiento por la fe-
deraciou; pero, despues de algunas hostilidades entre 
los ejércitos de Bustamante y Santa-Anna, firmóse 
el primer plan de Tacubaya el 28 de Setiembre, en 
cuya virtud fué nombrado el segundo de estos ge-
nerales para ejercer el mando con facultades omní-
modas. 

cxxx. 
Presidencia de D. Antonio Lopez de Santa-Anna. 

¿Cuándo se encargó del poder el general Santa-
Anna? 

El 10 de Octubre de 1841, ejerciéndolo con el 
caracter de presidente provisional en virtud del plan 
de Tacubaya hasta principios de Junio de 1844, por 
sí y por los sustitutos Bravo y Canalizo; y con el 
carácter de presidente constitucional desde entou-
ces hasta que fué depuesto en Diciembre del mis-
mo año. 

En qné intervalos estuvo encomendado el mando 
á los sustitutos? 

El general Bravo lo tuvo del 26 de Octnbre de 
1842 al 5 de Marzo de 1843, y el general Canalizo 
del 4 de Octubre de ese año al 4 de Junio de 1844; 
volviendo á ejercerlo del 20 de Setiembre hasta el 
triunfo de la revolución del general Paredes, á quien 
marchó á combatir San ta -Anna . 

¿Qué hubo de notable en todo este periodo? 
Fueron construidos el teatro Nacional que se lla-

mó de Santa-Anna, y la plaza del Mercado; hízo-
se desaparecer el Parían, se estableció el tribunal 
mercantil y se estinguió la moneda de cobre. Cou 
arreglo al plan de Tacubaya se reunió un congreso 
constituyente, pero fué disuelto por el general Bra-
vo como presidente sustituto en Diciembre de 1842. 
Nombróse á poco una junta de notables que redac-
tó la constitución central conocida por el nombre de 
"Bases Orgánicas," sancionada y publicada el 12 de 
Junio de 1843, y, hechas con arreglo á ella las elec-
ciones, resultó nombrado presidente Santa-Anna. 
En Noviembre de 1844 el general Paredes se rebe-
ló en Guadalajara proclamando la responsabilidad 
del gobierno provisional, y el 29 del mismo mes, el 
presidente sustituto Canalizo espidió un decreto sus-
pendiendo las cámaras; pero el 6 de Diciembre se 
pronunció México; los diputados, reunidos en el con-
vento de San Francisco, llamaron al poder al general 
D. José Joaquín de Herrera como presidente del con-
sejo; Canalizo y su ministro de la guerra, general 
Basadre, fueron reducidos á prisión, y, reinstala-
das las cámaras, declararou con lugar á formacion 
de causa á Santa-Anna, Canalizo y los secretarios 
de Estado y del despacho. 
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CXXXI. 
Presidencia de D. José Joaquín de Herrera. 

¿Qué periodo abrazó la presidencia del general 
Herrera? 

Del 6 de Diciembre de 1844 al 30 de Diciembre 
de 1845 en que fué depuesto revolucionariamente 
dicho funcionario; habiendo durado su administra-
ción provisional hasta Setiembre en cuyo mes fué 
electo presidente propietario. 

¿Cuáles fueron los principales acontecimientos? 
L a revolución iniciada en Guadalajara y secun-

dada en México el 6 de Diciembre de 1844 cundió 
en todo el pais; el general Santa -Anna , que retro-
cedió del interior, atacó sin éxito á Puebla, se di-
rigió en seguida al Departamento de Yeracruz, y 
separándose de su ejército, que entre Puebla y Ja-
lapa se puso á disposición del nuevo gobierno, se 
retiró casi solo por la falda del Cofre de Perote y 
fué aprehendido cerca de Jico y trasladado á Jala-
pa y á la fortaleza de San Cárlos, donde estuvo pre-
so algnnos meses, hasta que á consecuencia de una 
amnistía decretada por el congreso, salió de la Re-
pública. El gobierno del general Herrera, que habia 
manteuido las Bases Orgánicas y reprimido en la 
capital y en su mismo palacio un pronunciamiento 
federalista, cayó á consecuencia de una nueva revo-
lución del general Paredes. 

CXXXH. 
Presidencia de D. Mariano Paredes y Arrillaga. 

Guerra con los Estados- Unidos. 

¿Quién fué electo presidente interino á la caída 
de Herrera? 

El general D. Mariano Paredes y Arrillaga que 

• •- . S i 

se habia puesto al frente de la revolución y ejerció 
el mando desde el 4 de Enero de 1846 hasta el 29 
de Julio. Espidió una convocatoria por clases para 
la reunión de un congreso qne apenas iuició sus ta-
reas; y en esta época, en qne estaba en México de 
ministro español D. Salvador Bermudez de Castro, 
las ideas monárquicas fueron objeto de manifesta 
ciones y debates. Habiendo estallado un nuevo pro-
nunciamiento fen Guadalajara, Paredes para mar-
char a combatirlo, encomendó el poder a Bravo el 
29 de Julio; pero secundada en México la revolu-
ción el 4 de Agosto por los generales D. José Ma-
riano Salas y D. Juan Morales, hubo un cambio po-
lítico en sentido federal, y Paredes fué reducido á 
prisión. 

¿Qué motivó la guerra con los Estados-Unidos? 
México tenia declarado que consideraría caso de 

guerra la agregación de Tejas ó la confederación 
norteamericana. Dicha agregación comenzó á ha-
cerse efectiva en 1844, y al mismo tiempo, dando 
por razón el intento de impedir las incursiones de los 
bárbaros, ocuparon fuerzas norteamericanas el ter 
ritorio hasta la orilla izquierda del rio Bravo. So 
pretesto de nuestra resistencia á reconocer la agre-
gación de Tejas, y so pretesto también de reclama-
ciones pecuniarias, despues de haberse retirado de 
Washington nuestro ministro y de haber dicho el 
de los Estados-Unidos en México en nna nota que 
de 20 años atras la política de su gobierno se enca-
minaba á la adquisición de Tejas, la nación vecina 
tomó el papel de agresora y nos trajo la guerra con 
el fin poco disimulado de asegurar su conquista y 
adquirir la faja inmensa de territorio que, ademas de 
Tejas, la fué cedida. 

¿Cuál fué el plan general de la guerra de parte 
de los norteamericanos? 



El primer ejército que invadió la República en-
tró por el Norte al mando del general Taylor y lle-
vó adelante sus operaciones hasta la batalla de la 
Angostura en el Estado de San Luis Potosí; mas, 
habiendo resuelto el gabinete de "Washington cam-
biar la base de las operaciones de sus fuerzas tras-
ladandola del Norte al Oriente, vino por este rum-
bo el ejército de Scott que se posesionó de Tampico, 
tomó á Veracruz, ganó la batalla de Cerro Gor-
do, ocupó á Jalapa, Perote y Puebla y entró triun-
fante en México despues de los reñidos combates 
qne tnvo que sostener en el Vaile, y en tanto que 
la marina hostilizaba diversos puntos de nuestras 
costas. 

¿Cuáles fueron los hechos de armas habidos en 
esta guerra bajo el gobierno de Paredes? 

Taylor avanzó con sus tropas sobre Matamoros 
y construyó fortificaciones frente á la plaza, en la 
margen opuesta del Bravo. Arista salió de Mata-
moros con la mayor parte de nuestras fuerzas y pa-
só el rio con ánimo de interponerse entre las del 
enemigo y el frontón de santa Isabel que este consi-
deraba como punto de apoyo; pero habieudo habi-
do demoras inevitables en el paso del rio, Taylor se 
anticipó, dirigiéndose con el grueso de su gente a l 
espresado fronton. Arista hizo que Ampudia ataca-
se las fortificaciones construidas frente á Matamo-
ros, y estaban á punto de rendirse cuando Taylor 
dió la vuelta á auxiliarlas. Arista lo aguardó en el 
llano de Palo Alto y tuvo lugar una batalla cam-
pal el 8 de Mayo de 1846. Nuestras fuerzas, que ha-
bían sacado la peor parte, se retiraron el 9, y en 
el punto llamado la Resaca de Guerrero, detuvié-
ronse á esperar al enemigo que las atacó y derrotó 
el mismo dia, haciendo prisionero al general Díaz de 
la Vega. Dispersáronse aquellas y el 10 se reunie-

ron en Matamoros; evacuaron pocos dias despues 
la plaza, que fué ocupada por los norteamericanos 
el 18, y llegaron el 28 á Linares, donde se recibió 
del mando el general D. Francisco Mejía. Tal fué 
el primer periodo de la campaña. 

cxxxin. 
Presidencia de D. Antonio López de Sanla-Anna. 

Batalla de la Angostura. 

¿A quién llamó al poder la revolución de la e¡u-
dadela? 

Al general Santa-Auna, qne volvió del destierro, 
desembarcando en Veracruz á mediados de Agosto. 
Salas, como gefe del ejército, estuvo encargado del 
poder ejecutivo desde el 5 de Agosto hasta el 24 de 
Diciembre, y con fecha 22 del primero de estos me-
ses espidió un decreto restableciendo la constitución 
federal de 1824. Reunido el congreso el 6 de Di-
ciembre, procedió á organizar el gobierno, y nombró 
presidente interino al general San ta -Auna y vice-
presidente á D. Valentín Gómez Farías, quien se en-
cargó del mando y lo ejerció hasta el 21 de Marzo 
de 1847, mientras Santa-Anna se consagraba á la 
defensa militar del pais, invadido por los norteame-
ricanos. 

¿Qué hubo de notable en este periodo fuera de los 
sucesos de la invasión? 

Se organizó la guardia nacional, fueron restable-
cidas la biblioteca pública y las academias de la his-
toria y de la lengua, y se permitieron las reuniones 
populares llamadasmeetbigs. El 11 de Enero de 1847, 
despues de una discusión mny acalorada, espidió el 
congreso la ley de nacionalización de bienes eclesiás-
ticos, y á consecuencia de ésta y otras medidas que 
conmovieron á la poblacion, algunos de los cuerpos 



de guardia nacional que debian marchar en auxilio 
de Veracruz se pronunciaron coutra Farías, la ca-
pital fué teatro de prolongadas hostilidades, y el ge-
neral Santa-Anua vino á encargarse de la presiden-
cia el 21 de Marzo. El 2 de Abril dejó eu ella á D. 
Pedro María Anaya eu calidad de sustituto, y, de 
vuelta de la campaña de Cerro-Gordo, recogió el 
mando el 20 de Mayo y lo ejerció hasta el 16 de Se-
tiembre, eu que, ocupada ya la capital por los invaso-
res, hizo renuncia del cargo en la villa de Guadalupe. 

¿Cuáles fueron, bajo el nuevo orden de cosas, las 
primeras operaciones de la guerra con los Estados-
Unidos? 

Las tropas mexicanas se habían trasladado de Li-
nares á Monterey, y, á consecuencia del cambio po-
lítico efectuado en México el 4 de Agosto, Ampudia 
fué nombrado general en gefe, llegó á aquella plaza 
llevando otras fuerzas de San Luis; reunió 5,000 
hombres con 32 cañones, fortificó a Monterey y es-
tableció destacamentos en Cadereyta, Marin y otros 
puntos en observación del enemigo. Éste, que se ha-
bía situado en Cerra! vo, se presentó frente á Mon-
terey el 19 de Setiembre; cortó la comunicación con 
el Saltillo; fué rechazado el 21; pero tres dias des-
pues la guarnición, reducida á sus últimos atrinche-
ramientos, tras un combate encarnizado capituló y 
evacuó la plaza, retirándose á San Luis Potosí. 

A mediados de Octubre llegó á esta capital la di-
visión que Santa-Annasacó de México. Creyéndo-
se que el enemigo, que habia avanzado al Saltillo, 
se dirigía ó San Luis, trabajóse en la fortificación de 
la plaza; y cuando se vió que era infundado aquel te-
mor, Sauta-Anna se consagró al equipo ó instruc-
ción del ejército. Entretanto, el gobierno de los Es-
tados-Uuidos habia resuelto cambiar la base de ope-
raciones de sus tropas, trasladándola del Norte al 

Oriente; su escuadra bloqueaba ya á Veracruz, y 
500 norteamericanos se posesionaron de Tampico, 
evacuada por Parrodi de orden de Santa-Anna, y 
cnya barra habia sido bombardeada en Junio. 

Taylor se movió del Saltillo hácia Tampico, y 
Santa-Anna, despues de mandar que se reconcen-
trasen las fuerzas situadas en Tula de Tamaulipas, 
salió de San Luis en busca del enemigo, que habia 
avanzado hasta Aguanueva. En el ponto de la En-
carnación se pasó revista á nuestro ejército, que as-
cendía á 14,000 hombres dé todas armas. Al llegar 
á la hacienda de Aguanueva, se vió qne el enemigo 
la habia abandonado despues de incendiarla, y, avan-
zando el ejército, el 22 de Febrero halló á los norte-
americanos en la Angostura, situados en dos series de 
lomas, donde habían establecido sus baterías. Que-
riendo Santa-Anna ocupar un cerro á su derecha, 
trabóse recio combate que terminó en la noche con 
ventaja de los nuestros, hechos dueños del punto. Al 
amanecer el 23 comenzó el cañoneo y á poco se ge-
neralizó la batalla; carga en columnas nuestro ejér-
cito y, despues de una Incha reñidísima, toma los 
puntos que ocupaba el enemigo; éste se rehace y for-
ma en otras lomas, que también son tomadas, quitán-
dosele uno de sus cañones y tres banderas; despues 
del segundo combate, Taylor ocupa otra loma, ataca 
á nuestra ala izquierda, es rechazado, y, al cabo de 
esfuerzos inauditos, se le arrolla hasta su última po-
sición, quitándosele otros dos cañones y una fragua 
de campaña. En aquellos instantes cayó un fuerte 
aguacero y cesó la batalla: nuestros soldados no ha-
bían tomado alimento y sus fuerzas estaban agota-
das; ellos y su gefe quedaban cubiertos de gloria, 
mereciendo la admiración y los elogios de sus mismos 
contrarios; mas la victoria no fué decisiva y eu la 
noche se retiró nuestro ejército á Aguanueva para 



hacerse de provisiones, teniendo que dejar en el cam-
po á muchos de sus heridos, enviados despues por 
Taylor al Saltillo. Santa-Anna rebasó admitir las 
ofertas de provisiones y la propuesta que le hizo 
aquel gefe respecto de nn armisticio para la celebra-
ción de un convenio, y emprendió su retirada hácia 
San Luis, adonde el 9 de Marzo comenzó á llegare! 
ejército despues de los horrores de una marcha en 
que tnvo que luchar con el hambre, la sed, el frió y 
la disenteria. 

¿Qaé otros sucesos acaecieron por el Norte? 
Fuerzas enemigas invadieron el Estado de Chihua-

hua, y, perdida por sus defensores el 28 de Febrero 
la batalla del Sacramento, fué ocupada al dia siguien-
te la capital por el vencedor. 

CXXXIV. 
Continuación del gobierno de Santa-Anna.—Batalla 

de Cerro-Gordo. 

¿Cuáles fueron los principales hechos de armas por 
el rumbo de Oriente? 

Un segundo ejército norteamericano al mando del 
general Scott, desembarcó en las playas de Veracrnz 
el 9 de Marzo de 1847, tavo escaramazas con ios ja-
rochos, circunvaló la plaza y estableció sus baterías, 
á pesar de los fuegos de ella y de Ulúa. El 22 intima 
rendición, y esa misma tarde comienza el bombardeo 
desde las baterías y los buques del enemigo, siendo 
estos últimos desalojados de la playa de Collado y 
de las inmediaciones del alto de los Hornos por los 
cañones de la plaza. Entretanto, escaseaban en ella 
víveres y municiones; las bombas habian causado 
multitud de desgracias, y desde el 24 quedaron des-
mantelado el baluarte de Santa Bárbara y abierta 
brecha en la muralla cerca de aquel punto, por don-

de la guarnición esperaba con ardor nn asalto; ios 
cónsules estranjeros solicitaron en vano del enemigo 
qne permitiese la salida del vecindario inerme; el ge-
neral Morales entregó el mando á su segundo D. José 
Juan Landero, y el 27, despues de una resistencia 
heroica de los soldados de linea y la guardia nacio -
nal de Yeracruz y Orizava, capituló la plaza, sa-
liendo su guarniciou el 29, con los honores de la guer 
ra, á entregar sus armas en el llano de los Cocos y 
enarbolándose el mismo dia el pabellón norteameri-
cano en Yeracruz y Ulúa . 

La.parte del ejército de San Luis, que despues de 
la batalla de la Angostura vino con Santa-Anna á 
México, sirvió de base al que se formó para ir há-
cia Yeracruz al encuentro de Scott. Ademas de 
dichas fuerzas, salieron otras de México y Puebla; 
el general Santa-Anna llegó á su hacienda del Len-
cero el 5 de Abril, eligió para esperar ai enemigo la 
posición de Cerro-Gordo, á siete leguas de Ja lapa 
en el camino de esta ciudad á Yeracruz, y estable-
cióse allí el cuartel general, construyendo algunas 
obras de fortificación el teniente coronel Robles, y 
acabando de llegar el 12 las brigadas de Pinzón 
y Rangel, la guardia nacional de algunos puntos del 
Estado y la división de la Angostura. El enemigo, 
despues de algunos dias de inacción, practicó el 17 
un reconocimiento que se convirtió en formal com-
bate, y fué rechazado. El 18, al amanecer, rompió 
sus fuegos de cañón desde el cerro de la Atalaya 
que ocupaba, y le fueron contestados desde el cerro 
del Telégrafo; mas, atacado éste por uua columna 
al mando de Twigs, y muertos el general Vázquez, 
comandante del punto, y el coronel Palacio á cuyas 
órdenes estaba la artillería, es tomado, y sus de-
fensores se prccipitau por la pendiente opuesta. Por 
la derecha de nuestra línea y hácia el centro, avan-



sa otra columna enemiga compuesta de voluntarios, 
a cuyo frente viene Pillow; nuestras baterías cru-
zadas la dejan acercarse, disparan sobre ella á cor-
ta distancia, y la desordenau y obligan a huir; pero 
la que se había apoderado del cerro del Telégrafo 
desciende y corta las baterías mexicanas establecí 
das á orillas del camino, haciendo que se rindan los 
cuerpos que las guarnecían; y una tercera columna 
al mando de Wortli, despues de atravesar los bre-
ñales y barrancas juzgados intransitables, aparece 
por la izquierda y decide la derrota de nuestro ejér-
cito, á quien la artillería contraria acribilla en su 
retirada por el camino carretero. 

¿Qué siguió á la derrota de Cerro-Gordo? 
El grueso de los fugitivos se dirigió á Puebla y 

Onzava y los vencedores ocuparon ¿ J a l a p a , Perote 
y Tepe vahualco. El general San ta -Anua que por la 
hacienda de Tuzáuiapa y la villa de Huatusco llegó 
á Orizava, halló en esta ciudad algunas fuerzas de 
Oajaca al mando del geueral León, y con ellas y los 
dispersos que se preseutarou, reunió 4,000 hombres 
y se trasladó á Puebla. Juzgándose impracticable 
en aquellas circunstancias la defensa de esta plaza, a 
la cual se acercaba Worth, se retiró Santa-Anna, 
no sin haber intentado, con mal éxito, sorprender 
por el rumbo de Amozoc á una fracción de las fuer-
zas enemigas que ocuparon á Puebla el 25 de Mayo. 
Santa-Anna llegó á México y recogió de Anaya el 
mando político. Desde que se supo el desastre de 
Cerro-Gordo, el gobierno habia dictado algunas me-
didas para la defensa de ia capital, llamando a las 
t, opas de diversos Estados, y a causa de la oposicion 
del congreso, ocupado eu espedir el Acta de reformas 
a la coustitucion federal, no pudo admitir la media-
ciou ofrecida por el representante de Inglaterra. 

cxxxv. 
Continuación del gobierno de Santa-Anna.—Batallai 

de Padiema y Molino del Rey. 

¿Qué precedió al rompimiento de las hostilidades 
en el Valle de México? 

En los primeros dias de Agosto salieron de Paebla 
las divisiones norteamericanas de Twigs, Qnitman, 
Worth y Pillow. El geueral presidente llamó al ejér-
cito del Norte, levantó é instruyó nuevas fuerzas y 
construyó fortificaciones eu las garitas, el Peñón, Me-
xicalciugo y convento y puente de Churubusco. Ade-
mas del ejército del Norte y de la caballería, manda-
dos el primero por Yalencia y la segunda por Alva-
rez, habia una fuerza respetable, así de línea como de 
la guardia nacional de México y de algunos Estados, 
dividida en brigadas, al mando de Torres, Martínez, 
Rangel, Perez, León, Anaya, Zerecero y Andrade, 
con 104 piezas útiles de artillería. El general Bravo 
era comandante de toda la línea. El plan de defensa 
cousistia en esperar al enemigo tras los atrinchera-
mientos y, cuaudo empeñase el ataque sobre punto 
determinado, echarle encima el ejército del Norte y 
la caballería, con cuyo motivo dicho ejército se si-
tuó en Texcuco, á fin de poder acudir adonde con-
viniese. 

¿Cuando se anunció !a .presencia del enemigo en 
el Valle? 

El 9 de Agosto a las dos de la tarde, por medio de 
un cañonazo de alarma. Situáronse desde luego en 
el Peñón las brigadas de Leou y Anaya; pero el ene-
migo, que se presentó por aquel rumbo el 15, cam-
bió de plan, cargando el grueso de sus fuerzas por el 
Suroeste, y entonces la brigada de Anaya, compues-



ta de la guardia nacional de México, pasó á Churu 
busco, quedando allí los batallones de Independen-
cia y Bravos, y avanzando los de Hidalgo y Victoria 
hasta San Antonio. 

¿Cómo tuvo lugar la primera batalla? 
El ejército del Norte, á consecuencia del moví míen 

to de los contrarios, volvió de Texcuco á Guadalu-
pe; teniendo que ir á situarse en Ayotla, llegó al 
pueblo de San Angel en la mañana del 17, y por 
disposición de su gefe, tomó posiciones en el rancho 
de Padierna, para donde debia venir el enemigo, que 
estaba en Tlalpam. Comenzó á haber aquí divergen-
cia de pareceres entre Valencia y el general presi-
dente, que parecía inclinado á que se retirase el ejér-
cito á Coyoacan y Churubusco. En la tarde del 19 
se presentó el enemigo y, dividido en dos secciones, 
una de ellas toma á Padierna y la otra se embosca 
por el Pedregal amagando nuestro flanco izquierdo 
y cortando el camino por donde debia pasar la bri-
gada de Perez, que se avistó y no llegó á toma r parte 
en la acción. Las tropas de Valeucia recobran a 
Padierna y celebran esa noche su triunfo; pero que-
dan circunvaladas; la brigada de auxilio se retira; 
Valencia recibe en la. madrugada del 20 orden de 
hacer otro tanto, y al amanecer es atacado por el 
enemigo en tres columnas y derrotado. En Padier-
na murió Frontera y cayó prisionero Salas. 

¿Cuáles fueron los demás sucesos de ese dia? 
El general presidente que acudía en auxilio del 

ejército del Norte, se encontró en el camino con los 
dispersos, los reunió en Coyoacan y se replegó, man-
dando retirar las fuerzas qne cubrían los puntos mas 
avanzados hácia el Sur. Worth atacaba á San Au-
tonio y, replegados sus defensores que solo habian 
hecho resistencia para dar tiempo a que entrase a 
la ciudad el grueso de nuestras fuerzas, vino sobre el 

puente de Churubusco, bizarramente defendido por 
la brigada Perez; y aunque Santa-Anna desdeda ha-
cienda de los Portales hostilizaba al enemigo, el 
pnente es tomado y acuchilla á los fugitivos el ven-
cedor, contenido en la garita de San Antonio por al-
guna infantería que rompe sobre él sus fuegos. 

Entretanto, á las once y medía de la mañana se 
habia presentado ante el convento de Churubusco 
una fuerza enemiga al mando de Twigs. Los deno-
dados nacionales de Independencia y Bravos, á las 
órdenes de los generales D. Manuel Rincón y D. Pe-
dro María Anaya, la dejan acercarse, disparan sobre 
ella á corta distancia, y la hacen retroceder con gra-
ve pérdida. Llegan nuevas fuerzas y Twigs ataca 
de nuevo, á tiempo que la división de Wor th avanza 
por la calzada de San Antonio y corta la retirada: 
de México envían de refuerzo al punto algunos pi-
quetes y la compañía de San Patricio compuesta de 
irlandeses desertados del ejército invasor; envían 
también nn carro de parque y resulta de calibre ma-
yor que el de las armas; al disparar una pieza in-
cendiase un repuesto de pólvora causando no poco 
daño; por último, despues de tres horas y media de 
defensa, consúmense las municiones, los soldados se 
retiran al interior del convento, y son hechos prisio-
neros por los norteamericanos que ocupan el edificio, 
guardándoles las consideraciones debidas ai valor de 
que habian dado pruebas. Entre otros murió allí 
Peñúñur i y salió mortalmente herido Martínez de 
Castro. 

¿Qué tuvo lugar inmediatamente despues de estas 
acciones de guerra? 

Propuso el general Scott la celebración de un ar-
misticio para que Mr. Trist, que venia de comisio-
nado de los Estados-Unidos, pudiese entrar en ne-
gociaciones. Accedió nuestro gobierno y, despues de 
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celebrado el armisticio, nombró comisionados suyos 
á los generales Herrera y Mora y Villamil y á los 
licenciados Couto y Atristain. En virtud de uno de 
los artículos del armisticio, I03 carros del enemigo 
entraron á recoger víveres y dinero, y en la mañana 
del 27 fueron atacados por el pueblo, á quien con 
dificultad lograron calmar las autoridades. Las ne-
gociaciones no produjeron arreglo alguno, por haber 
hecho Trist de la cesión de Nuevo México condicion 
precisa, é insistir nuestro gobierno en no ceder mas 
que á Tejas. El 6 de Setiembre Scott declaró ter-
minado el armisticio, la campana mayor de Catedral 
tocó á rebato y San ta -Anna en junta de gnerra dis-
puso no limitar la defensa al recinto de la ciudad, 
sino estenderla á sus inmediaciones 

¿Cómo se t rabó de nuevo la lucha? 
Scott, que tenia su cuartel general en Tacnbaya, 

habia dado órden de tomar I03 puntos del Molino 
del Rey y Casa-Mata, protegidos por las baterías 
de Chapnltepec, y en ellos se situaron el 7 nuestras 
fuerzas. La batalla tnvo lugar el 8, atacando el ene-
migo tres veces el Molino y tomándolo despues de 
haber hecho prodigios de valor el tercer regimiento 
ligero, que, á las órdenes de su coronel Echeaga-
ray, recobró las piezas quitadas á los nuestros en la 
primera embestida, y persiguió á los norteamerica-
nos hasta cerca de su línea, sin ser secundado de la 
caballería que pudo haber consumado el triunfo. 
Murieron en el Molino el general Leon y el coro-
nel Balderas. Concentradas despues de esta acción 
las fuerzas todas del enemigo sobre la Casa-Mata 
que habia ya comenzado á ser atacada, la tomaron 
despues de viva resistencia del general Perez, eD la 
cual pereció el coronel Gelaty. Nuestras tropas se 
retiraron á Chapultepec, conteniendo á la entrada 
del bosque los avances del vencedor, que perdió en 

esta jornada 800 hombres, entre ellos buen número 
de oficiales, y abandonó las posesiones conquistadas, 
retirándose á sus cuarteles de Tacubaya. 

CXXXVI. 
Fin del gobierno de Santa-Anna.—Ocupación de México 

por los invasores. 

¿Cuál fué en seguida el punto de mira del ene-
migo? 

El fuerte de Chapultepec, contra el cual esta-
bleció en la noche del 11 sus baterías, volviendo 
á ocupar en la tarde del 12 el Molino del Rey. En 
el fuerte, que estaba al mando del general Bravo, 
contando á los alumnos del colegio militar, habia 
800 hombres y 7 piezas de artillería. Eu la maña 
na del 12 rompió la batería enemiga sus fuegos y 
el general presidente acudió con tropas á reforzar 
las obras esteriores del castillo, que fué bombardea 
do desde el alba hasta la noche. El 13, rotos nueva-
mente los fuegos, el enemigo, que habia formado tres 
columnas á las órdenes de Pillow, Qnitman y Worth, 
ocupó el bosque y, simulando un ataque sobre la 
calzada de Belem que ocupaba el grueso de nuestras 
fuerzas á las órdenes del general Santa-Auna, asal-
tó el cerro de Chapultepec en distintas direcciones 
y tomó el punto, pereciendo en la defensa Xicoten-
catl, Cano y otros gefes y quedando Bravo prisio-
nero. 

¿Qaé siguió á la pérdida de Chapultepec? 
Los generales Rangel y Peña, que se retiraban 

con algunas fuerzas, hicieron alto eu los atrinchera-
mientos de Santo Tomas y rechazaron á Wor th qua 
pretendía tomarlos. Despae3 de vivo tiroteo y com-
bates parciales, las columuas de Qnitman y Wor th 



que habiau avanzado por las calzadas de Chapulte-
pec y la Verónica, en la tarde del 13 se posesionaron 
de las garitas de Belem y San Cosme; Quitman que-
dó en la primera, y Worth hizo adelantar por el 
rumbo de San Hipólito parte de sus fuerzas, dispa-
rando á media noche algunas bombas sobre la ciu-
dad. L a tropa nuestra que habia cubierto las es-
presadas garitas se retiró á la Ciudadela, donde en 
junta de guerra Santa-Anna manifestó su resolu-
ción de evacuar á México esa misma noche y nom-
bró general en gefe á Lombardini, saliendo él pa-
ra Guadalupe, y haciendo otro tanto el ejército á 
¡a una de la mañana del 14. 

A esa misma hora se presentaba á Scott en Ta-
cubaya una comision del ayuntamiento de México 
pidiéndole garantías para la ciudad. Quitman tomó 
posesion de la Ciudadela y envió por las calles prin-
cipales una columna á ocupar el palacio; en se-
guida entraron las fuerzas de Worth, é hiciéron-
io Scott, á caballo y con su escolta, á las nueve 
de la mañana, y el resto del enemigo en lo demás 
del dia. I rr í tase el pueblo al aspecto de los invaso-
res y los ataca en las calles y desde las azoteas con 
armas de fuego, lazo y piedras; disparan ellos sus 
cañones y ocupan los edificios; la lucha se prolon-
ga todo ese dia y el siguiente, á pesar de los esfuer-
zos del ayuntamiento que no podía obtener del in-
vasor garantías mientras se le hostilizase; San ta -
Anna con parte de sus fuerzas viene de Guadalupe 
hasta la garita de Peral vil lo decidido á apoyar el 
levantamiento del pueblo, á cuyo fin había enviado 
desde el 14 algunos cuerpos de caballería que pene-
traron al iuterior de la ciudad; pero, al ver que la 
lucha cesa, se vuelve á Guadalupe, y el pabellón 
de las estrellas ondea sobre el palacio nacional en el 
aniversario del grito de Dolores. 

271 
¿Qué fué del ejército mexicano? 
Luego qne llegó á Guadalupe en la madrugada 

del 14, dispúsose que el general Herrera partiese 
cou la infantería hacia Querétaro, y que la caballe-
ría cou Santa-Auna tomase la dirección de Puebla. 
En junta de guerra habida el 16 de Setiembre, el 
espresado general San ta -Anna hizo dimisión de la 
presidencia de la República, y á poco se encargó 
de ella D. Manuel de la Peña.y Peña , como presi-
dente de la Suprema Corte, asociado i}e los genera-
les Herrera y Alcorta. 

¿Cuáles habían sido las operaciones del enemigo 
en otros puntos del pais? 

El territorio del Al ta California desde Mayo de 
1846 fué hostilizado por Fremont y Stockton, quie-
nes se apoderaron de Mouterey, San Francisco, los 
Angeles, San Diego y otros puntos: el capitau Flo-
res orgauizó la defensa, batió al enemigo en diver-
sos encuentros y recobró la mayor parte de las villas 
y puertos ocupados; pero recibiendo los norteameri-
canos nuevos refuerzos por mar y entrando al mismo 
tiempo el general Kearney con 300 hombres del la-
do de Sonora, malogróse todo lo adelantado, y el 
enemigo se posesionó definitivamente de la ciudad 
de los Angeles el 10 de Enero de 1847, consuman 
dose para México la pérdida de aquel territorio. En 
la Huasteca, una sección enemiga que, procedente 
de Tampico, se internó cou el objeto de rescatar á 
unos prisioneros, fué derrotada por el general D. 
Francisco Garay, comandante de aquella línea, ea 
las márgenes del rio del Calabozo, el 12 de Julio. 



cxxxra 
Prstidencia de D. Manuel de la Peña y Peña y de D. Pedro 

María Anaya.—Paz con los Estados-Unidos. 

¿En qué periodos ejerció el Sr. Peña y Peña la 
presidencia? 

Encargóse de ella el 26 de Setiembre (1847) en 
Toluca; trasladó el gobierno á Querétaro; dejólo el 
12 de Noviembre al general D. Pedro María Ana-
ya, nombrado por el congreso para ejercerlo interi-
namente; y lo recogió el 8 de Enero de 1848, con-
servándolo hasta el 8 de Junio siguiente, en que lo 
recibió el presidente constitucional entonces electo. 

¿Qué destino tuvieron nuestras fuerzas salidas de 
Guadalupe? 

La infantería, despues de algunas marchas y con-
tramarchas, llegó á Querétaro muy mermada y des-
moralizada, no obstante los esfuerzos del general 
Herrera que la mandaba. L a caballería, con San ta -
Anna á la cabeza, entró en Puebla él 25 de Setiem-
bre, uniéndose á las fuerzas de Rea que habian obli-
gado al enemigo á retirarse al cuartel de San José 
y á los cerros de Loreto y Guadalupe: siguieron las 
hostilidades, y el 28 del mismo mes fué rechazada 
una partida norteamericana que intentó penetrar en 
la ciudad en busca de víveres. El l .°de Octubre se 
dirigió Santa-Anna á Hnamantla con ánimo de ata-
car un convoy del enemigo, y en uno de sus movi-
mientos hácia el Pinar, ocuparon los invasores aque-
lla poblacion; fueron atacados por D. Eulalio Villa-
señor, que les hizo gran número de muertos, contán-
dose entre ellos el gefe tejano Walker, y se retiraron 
despues de saquear las tiendas. En virtud de orden 
del gobierno, fecha 7 de Octubre, y á falta de los ge-

nerales D. Manuel Rincón y D. Juan Alvarez, San ta -
Anna entregó el mando militar al general Reyes, y 
se retiró á Tehuacan, de donde, tras grave riesgo de 
caer en manos del enemigo estranjero, pudo á poco 
espatriarse. 

¿Qué otras operaciones militares precedieron á 
la paz? 

Cinco buques de vela y dos de vapor bombardea-
ron á San Juan Bautista de Tabasco el 25 de Octu-
bre dé 1847 y, despues de algunos asaltos en que la 
marinería fué rechazada, abandonaron la empresa, 
quedando dos buques para bloquear el puerto y re-
tirándose á Yeracruz el resto de la escuadrilla. El 
11 de Noviembre fué ocupado Mazatlan por 500 nor-
teamericanos á las órdenes del comodoro Shubrick, 
retirándose las fuerzas del coronel Tellez que guar-
necían la ciudad. Todavía despues de firmado en 
México el armisticio para ajustar la paz, el Estado 
de Chihuahua sufrió una segunda invasión acaudi-
llada por Price, quien, no obstante haber sido recha-
zado por las fuerzas, del gobernador D. Angel Trías, 
llegó á tomar el 16 de Marzo la villa de Rosales, ha-
ciendo prisioneros á los principales gefes. En todo 
este espacio de tiempo se formaron guerrillas en los 
Estados de Puebla, México, Yeracruz, Tamaulipas 
y algunos otros, distinguiéndose entre sus comandan-
tes ÍFrrea, Canales, Rea , Rebolledo y Jaranta , y hos-
tilizando tales fuerzas continuamente á los convoyes, 
con buen éxito no pocas veces. 

¿Qué pasaba, entretanto, en la ciudad de México? 
Habiendo renunciado el ayuntamiento por los dis-

gustos que tenia con la autoridad militar, eligióse 
nna asamblea municipal á quien se acusó de no ocul-
tar sus simpatías hácia los vencedores. E l culto ca-
tólico siguió ejerciéndose libremente y el arzobispo 
Irizarri obtuvo la libertad de los prisioneros mexi-



canos. Scott, acusado ante sn gobierno, entregó el 
mando al general Butler, fué sometido á un juicio, 
y regresó á los Estados-Unidos. 

¿Cómo se celebró la paz? 
El comisionado norteamericano volvió á invitar á 

la apertura de negociaciones y el gobierno de México 
acogió la idea-, aplazando su realización para cuan-
do se reuniese eu Querétaro el congreso que debia 
elegir presidente interino. Nombrado con tal carác-
ter el general Anaya, formalizáronse las negociacio-
nes, continuándolas Mr. Trist á nombre de los Es-
tados-Unidos, y por nuestra parte los licenciados 
Couto, Atristain y Cuevas. Despues de varias con-
ferencias, firmóse en la ciudad de Guadalupe Hidal-
go un tratado de paz, amistad y límites entre ambas 
naciones, fijándose cuatro meses de plazo para su ra-
tificación por los congresos respectivos, y celebrándo-
se un armisticio por aquel periodo. El tratado reci-
bió la aprobación de los Estados-Unidos con alguna 
modificación, y sus ratificaciones se cangearon en 
Q,uerétaro el 30 de Mayo de 1848; evacuando, en 
consecuencia, las fuerzas enemigas el territorio me-
xicano, del cual quedaban cedidos, ademas de Tejas, 
el Alta California, Nuevo México y parte considera-
ble de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas; debiendo 
recibir nuestro gobierno una suma de 15 millones de 
pesos. 

cxxxvin. 
Presidencia de D. José Joaquín de Herrera. 

¿Quién fué electo presidente constitucional? 
El general D. José Joaquín de Herrera. Tomó 

posesión del mando el 3 de Junio de 1848, en Que-
rétaro, recibiéndolo de manos de Peña y Peña; dos 
días despues trasladó á México el gobierno, y fun-

cionó de presidente hasta el término de su periodo 
legal. En su tiempo fué sofocado el pronunciamien-
to de Paredes contra la paz, y fusilado Jarauta á in-
mediaciones de Guanajuato; recibióse el dinero de 
la indemnización norteamericana, y el ministro de la 
guerra general Arista, efectuó la reducción del ejér-
cito. 

Desde el cambio político habido en Agosto de 
1846 regia la constitución federal de 1824. 

FIN, 
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