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"El oueblo de D o l o r e s , en la provincia de 
Guanajuato, fue la cuna de este movimien-
to que hace éooca en los anales del géne
ro humano. El cura del pueblo, don Miguel 
Hidalgo y Costil la, concibió la t^asta y 
atret^ida empresa de ponerse a la cabeza 
de una revolución, cuyas consecuencias él 
mismo no podía conocer". 

(De Zavala, Lorenzo, "Obras", "Ensayo 
c r i t i c o de las revoluciones de México 
desde 1808 hasta 1830", México, Ed. Po-
rrúa, 1969, pAg. 45). 

Cuentan, l o s que de h i s t o r i a saben, que en l a madr^ugada de un día domingo 16 
de s e p t i e n t i r e de 1810, en e l poblado de Dolores, pet"teneciente a l a p r o v i n c i a 
de Guanajuato, e l párroco, inmiscuido en una cc n s p i r a c i d n cuyos o b j e t i v o s no 
eran o t r o s que e l desconocimiento d e l régimen v i r r e i n a l , enterado de que e l 
gobierno habla descubierto l a c o n j u r a preparándose a at^restar a todos l o s en 
e l l a enredados, n i t a r d o n i paerezoso se d i o a l a desesperada tarbea de i n i c i a r 
l a r e v u e l t a . 

Dicese tanbién que b a j o e l lema " a l qtra madruga d i o s l o ayuda", púsose, tocan
do l a s canponas de su i g l e s i a a llamatr a l pueblo, e l que amodor^rado y supo
niendo que a l g o grave sucedía acudió pr'esutxiso. i Y cuál no serbia su sorpresa 
a l ver" a su p>astor enar"decido l l a m a r l e s a que a él se unieran en pos de l a im
plantación "del buen gcbiemo"! No han de haber s i d o pocos quienes pensar"on 
que su cur"a se había deschavetado, que su evidente s e n i l i d a d desenfocaba en l a 
l o c u r a . 

Resulta muy probable que l o s acontecimientos acaecidos en a q u e l l a madrugada no 
hayan s i d o como nos l o s cuentan, por l o que r e s u l t a necesario dar" un carácter 
de s i n t x i l o a l tan mentado g r i t o , puesta que l a lógica nos i n c l i n a a pensar que 
s i g r i t a s hubo estos l o s han de haber profer"ido l o s feligr"eses en su molestia 
y enojo por hat)er s i d o despertados a tan temprana hora para escuchar l a s pero
r a t a s insurr"ecc láñales de un desmañanado. 
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Quién sabe s i l o s acontecimientos hayan sutcedido como se cuentan; quién sabe 
s i no todo se deba a una gran v a c i l a d a . Pero ya fuese tan sólo un cuento para 



a r r u l l a r i n f a n t e s o l a verdad desnuda, l o cier^to f u e que en aquel Doblado y 
Dor acRjellas fechas, se inició e l proceso de lucha armada en pos de l a irele-
pendencia que no t e r m i n a r l a s i n o hasta después de más de d i e z artos de cruentas 
b a t a l l a s y tozudas camoarias m i l i t a r e s . 

Aduél hecho, que en l a a c t u a l i d a d se asemeja a una épica leyenda, representó 
e l desesperado i n t e n t o l l e v a d o a cabo por urt peouerto gruoo de i n d i v i d u o s ante 
l a inminente amenaza de ser" encareelados. Contaren l o s sublevados con e l fabu
loso elemento de l a sorpresa, y de aqui l o e x p l o s i v o de su i n i c i a l carroaña; 
pere también carecieran de planes y o b j e t i v o s , y de a h i emer"Qió su d e r r o t a . 

En cuestión de diats, y antes de cue t e r e i n a s e ese mes de septiembre de 1810, 
l o s sublevados habían hecto l o pue auier"ian en e l pcblaeto de Dolores, en e l de 
San Miguel, en e l de I r a p u a t o , en e l dte Celaya, en e l de S i l a o e i n c l u s o t u 
v i e r o n l a osadía de tomar l a ciudad de Quanajuato. 

En menos de ouince días aquél peaueño grupo habla logrado r e u n i r m u l t i t u d e s 
CKje en mucho scbr"epasaban l o s d i e z m i l honbres. Sobre l a razón de l a tan bené
f i c a acogida a l a proclama de sublevación por p a r t e de l o s pobladores de aque
l l a s regiones, l o s h i s t o r i a d o r e e han d i v i d i d o sus op i n i o n e s . Para unos, l a 
adhesión m u l t i t u d i n a r i a debióse a l a prometida l i c e n c i a por p a r t e de l o s 
sublevackDS Fiara que tomadas l a s haciendas, Fxblados o ciudades, cxxliesen, 
quienes a e l l o s se u n i e r a n , dedicaroe a l p i l l a j e y sac^jeo, s i n que temiesen 
reprimenda alguna; para otr"05, t a n masiva acogida a l a s proclamas de l o s 
sublevados debíase a l enorme descontento que t a n t o e n t r e l a s comunidades indí
genas como e n t r o cr"iollo5 y mestizos e x i s t i a h a c i a l a situación or"edciminan-
t e . Ha habido h i s t o r i a d o r e s que tomando l o s elementos de l a s dos posturas 
d e s c r i t a s , mézclenlos y sostienen que en anbas i n t e r p r e t a c i o n e s se encuentr"a 
l a tan buscada respuesta, una confinación de descontento y c i e r t a pr"edisFK35Í-
ción a l p i l l a j e por p a r t e de l o s |3cbladores de a q u e l l a s rogicnes f u e r e n , en su 
opinión, l a s r"azane5 que lograran e l enorme c r e c i m i e n t o en poquísimo t i e n p o de 
l o que podría llamarse e l ejér"cito de Hidalgo. 

Pero a q u e l l a apr"esurada sublevación no surgía de l a nada, desde tiempo atr"ás 
se hablan presentado p a r t i c u l a r e s condiciones que generaran un marco p r o p i c i o 
para que l o s nobles sentimientos de indeperbencia fueran desarrollándose poco 
a poco piermeando l a s adormecidas conciencias de l o s FJcbladores de l a entonces 
llamada Nueva España. 

I I 

"A pesar del empeño que ha habido por 
echar un velo denso sobre l o ocurrido en 
los dos años que precedieron al grito de 
Do lores, está averiguado que conducido el 
rey Fernando V I I a Valencey, después de 
haber abdicado la corona en Bayona por ia 
violencia que l e irrogó el emperador de 
los franceses, el ayuntamiento de México 
consideró esta parte del imperio español 
acéfala, y neces itada por tanto de 
constituir una corporación que sup1iese 
la falta del monarca", 

(De Bustamar a, Carlos María, "Cuadro 
histórico de la revolución mexicana", 
México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 

2 Tomo 1, pág. 3) 



No obstante l a i n f l u e n c i a que l l e g a r o n a tener l o s t r i u n f a n t e s movimientos 
r e v o l u c i o n a r i o s ctesarrol lados, primero con l a independencia de l a s t r e c e c o l o 
n i a s ubicadas en l o s Estsbos Unidos de rxlor^teamérica, d e l r e i n o británico y; 
segundo, con e l t r i u n f o de l a revolución fr^ancesa que bar^riendo con l a monar"-
qui a de L u i s XVI consolidaba l a instaureción de un nuevo orden político que 
eclipsaba e l pasatto f e u d a l ; fue mucho más impor"tante pare e l d e s a r r o l l o de l o s 
sucesivos movimientos en pro de l a independencia habidos en l a Nueva España, 
l a d e c i s i v a i n f l u e n c i a de l o que en l a mett^ópoli ocurrió a i n i c i o s d e l s i g l o 
XIX y par"ticularoente en e l año de ÍQ08. 

Reinaba en aqutel tiempo en España e l soberano Carolos IV, i n d i v i d u o un tanto 
f l o j o n a z o e ii^rospcnsable que, par^a no meteroe en camisas de orce varas, dele
gó todas sus rospcnsabilidades en su primer m i n i s t r o , señor" Don Manuel Bodoy, 
de quien l a s malas lenguas decían que l e hacia de c h i v o l o s tamales a su ma
je s t a d Car"los IV, puesto que sórbidos, tormentosos y apasionados amoríos sos-
t e n i a con l a r o i n a , l a serior"a Doña Mar"ia Luisa de Borbdn. 

Par"a completar aquél cuadro r o a l , deberemos recorxlar a l entCTKzes llamado 
" p r i n c i p e de A s t u r i a s " quien con e l tiempo cambio de nombro por e l de Femando 
V I I . H i j o de Carlos IV, a l p r i n c i p i e de A s t u r i a s se l e r o v o l v i a e l estómago ca
da que mencionar o l a e l r K i n b r"e de Don Manuel Godoy, pxiesto l e veía como un 
f u e r t e competidor a l a corona. Por supuesto que e l señor Godoy no pxsseia e l 
d i s t i n g u i d o p i e d i g r i d e l a s t u r i a n o p r i n c i p i e y e l l a restábale piuntos en l a ca
rrera par e l t r o n o , s i n embar"go l o s constantes c á c a t e o s con su madre, l o s 
i n s o l e n t e s piestañeos y l a s señas d e l "ya sabes donde, cuando y como", otorgá
banle a ac^jél desdichado un poder irenenso sabr"e e l atat"antado y sonso de su 
patdre, su majestad Carlos IV. E l que después s e r i a Femando V I I consciente es
taba d e l estorbo que piara sus planes ropresentatia l a presencia d e l nefasto se
ñor Don Manuel Godoy. 

Pero aí^jél amor de l e j o s e r a pxjr completo r e c i p r o c o , poesto que e l señor" Godoy 
tampoco trai^akia a l nombrado "principie de A s t u r i a s " , en quien no veía mas cpje a 
un e r ^ r e i d o botóte buerra p>ar"a nada. Bien enterado estaba de su d e f i c i e n c i a a l 
carecer" d e l pi e d i g r i necesario como piara c a l z a r s e una corona, e i n t e l i g e n t e y 
a s t u t o como e r a , a l a pierfección sabia cpje de Espiaña jamás s e r i a r e y . 

Consciente de sus l i m i t a c i o n e s púsose e l señor Godoy a e n t r a r en t r a t o s con l a 
potencia m i l i t a u " de l a Europia de aquél entonces: l a Francia de Napoleón Bcna-
par"te. A c o l l o s t r a t o s culminaron con l a f i r m a de l o s atiominables t r a t a d o s de 
Fcntainebleau, por medio de l o s cuales l a Espiaña de Carlos IV entraba en com-
prcnendas con Napoleón piara, p r e v i a invasión, r e p i a r t i r s e l o s t e r " r i t o r i o s de l o s 
r e i r o s de Portugal y E t r o r i a . E l c o d i c i o s o señor" Godoy piensatia sacar buena t a 
jada de t a l invasión puesto se l e ccnsideratia piara cM^dar como señor y amo 
de una considerable extensión t e r r i t o r i a l de a q u e l l a imombrable rapiña. Pen
s ó , e l i l u s o señor Godoy, que Napoleón Bcnapiarte i b a a cumplir a l p i e de l a 
letr"a l o asentado en a q u e l l o s t r a t a d o s , y se equivocó, porque e l r e l u c i e n t e 
General v i c t o r i o s o en todos l o s f r e n t e s l o dejó a él y a su r e a l representado, 
e l inútil de Carlos IV, con un pialmo de n a r i c e s . 

Aquél d e s a t i r o dió pié a que l o s ejéreitos napoleónicos pjenetrasen en t e r r i t o 
r i o espiañol y pxir e l l o s mismos, s i n espjerar piara nada l a ayuda que l o s ejérci
t o s de su majestad hispánica supuestamente deber"ian de p r e s t a r l e s , pusiéronse 
a e j e c u t a r l a s invasiones pr"evistas, a s a l t a r l o e l t e r r i t o r i o de E t r u r i a e 
intemándose en l o s dominios d e l r e i n o por"tugués. 

Ante tan evidente r"ealidad, e l llamado "principie de A s t u r i a s " , busco inmedia
tamente entr"ar en contacto con e l mero mere, cuidándose de que sus intensiones 
no fuesen conocidas por su señor piadr"e, su majestad Carlos IV, puesto que 3 



intet"esándole buscar a r r e g l o s , prefirió t r a t a r con e l ckjeno ctel c i r c o y no 
perber su t i e n p o con l o s animales. Cuando su padre se enteró de sus contactos 
napoleónicos h i z o t a l muina que sacudió a l p a l a c i o d e l Escor"ial, y como s i 
e l l o fuese poca cosa, e l beminche de Carolos IV l o l l e v e a detener a su h i j o 
en sus habitaciones e i n c l u s o a c t e s a r r o l l a r un proceso en su c e n t r a . Rápida
mente i n t e r v i n o e l señor Don Manuel Godoy, quien teniendo c o l a que l e pisarían 
temía porque e l monar^ca se entercase de sus o c u l t o s contubernios con Napoleón. 
Con l a i m p r e s c i n d i b l e ayuda de £>oña Maria Luisa de Barbón pudo e l señor Godoy 
converKrer a l berr"incNjido rey de que pierxianase a su h i j o , puesto que después de 
cohabitar" una noche con su quier"idisima esposa Doña Mar"ia L u i s a , su majestad 
Carlos IV accedió a l perdón. 

Con l o s ejércitos napoleónicos apoder"ándc>se prácticamente de España, l a fami
l i a r e a l hubo de s a l i r de Madrid con d e s t i n o a S e v i l l a . E l señor" Godoy satiedor 
de l a s pocas gar"antias con que cantaba tan r e a l f a m i l i a en España, ideo e l na
da descabellado plan de transpor"tar"la runbo a l a tvbeva España, o sea a l g o s i 
m i l a r a l o acontecido con l a realeza p o r t u ^ j e s a que se trasladó a l Br " a s i l . Por 
supuesto que t a l e s planes eran por completo rechazados por e l pueblo español, 
e l que sublevándose armó soÉjerano m i t o t e en Aranjuez que t r a j o como resu l t a d o 
l a renuncia d e l señor Don Manuel Godoy y a l poco tiempo l a abdicación de Caro
l o s IV en f a v o r de su h i j o , Fernando V I I . Era e l día 19 de marzo de 1806. 

Tan drástica s a l i d a era l a única capaz de calmar l o s enervados ánimos de l a 
población española, s i n embar"go no .paro a h i l a cosa, puesto que e l recién ee-
tr"enado r-eyezuelo no encajaba en l o s planes de Napoleón, q u i e n , cbeño m i l i t a r 
de l a situación en l a península, or"dena e l t r a s l a d o de l a f a m i l i a r e a l a Ba
yona, lugar e s t e en e l que mediante una s e r i e de i n t r i g a s palaciegas l o g r a 
e n f r e n t a r a l depuesto rey con su h i j o . Femando V I I . E l r e s u l t a d o de t a l en-
f r e n t a m i e n t o termina con l a abdicación de Femando V I I en f a v o r de su padre, 
Carlos IV, para que éste de inmediato abdicase en f a v o r , n i m á s n i menos, que 
de Napoleón Bonapar"te. Era aquél d i a e l 6 de mayo de l&'JB. 

I I I 

"La escasa común i cae ión que permitía en
t r e España y las provincias de ultramar 
e l estado de guerra con Inglaterra, hizo 
que los grandes sucesos que dieron motivo 
al alzamiento de la nación, no se 
supiesen en Nueva España sucesiva y gra
dualmente, en e l orden de los aconteci
mientos , sino en conjunto, por dos o tres 
barcos, que 1 legando con bastante inter
valo de tiempo entre sí, dejaron mucho 
espacio para inquietar y hacer vacilar 
los ánimos. Habíase sabido ia entrada de 
las tropas francesas, pero la gaceta del 
gobierno, único periódico que entonces 
había que tratase de materias políticas, 
aunque de una manera muy incompleta, pre
sentaba la marcha de aque1 las como un 
movimiento combinado entre e l gobierno 
español y e l emperador Hapoleón su íntimo 
aliado, con e l objeto de invadir a Portu
gal y tomar a GiIbraltar para r e s t i t u i r l o 
a España; mirábase pues todo este gran 

A aparato militar como un incidente de la 



guerra, que no tenia relación alguna con 
la América. Mayor impresión había hecho 
ia causa del Escorial, pero no habiéndose 
publicado por e l Virrey los manifiestos 
de Carlos IV relativos a ella, pocas peí— 
senas habían tenido conocimiento de este 
escandaloso suceso, y los ánimos permane-
cian tranquilos, s i bien esperando algún 
ruidoso desenlace, y atribuyendo la acu
sación intentada contra e l principe here
dero a manejos del favorito Godoy, cuya 
elevaclón y grandeza habían sido vistas 
con toda la ind iferenc i a con que se mira
ba en América todo l o que no tocaba di
rectamente al país ..." 

(Al amén, Lucas, "Historia de México", 
México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 
Tomo 1, págs. 162—163) 

GobemaÉDa i a hijeva España, en aquél a g i t a d o año de 1806, e l v i r " r ^ Don José de 
I t u f " r i g a r a y , a quien l e tocó e n f r e n t a r e l m i t o t e que se armó ante l o s sucesos 
d e s a r r o l l a d o s en España. En s i , ese asunto m t e n i a v u e l t a de h o j a , puesto que 
l a ausencia de scfaer^ano en España, otor^galaa, a l a población y autoridades de 
l a Nueva España l a s c c r d i c i c n e s i d e a l e s para que enfr^entaran su f u t u r o por 
e l l a s mismas. Ftsr supuesto que t a l empr-esa no er"a para nada s e n c i l l a , sobre 
todo s i nos atenemos a l estado mental de a q u e l l o s pobladores e igualmente a l a 
e s t r u c t u r a s o c i a l y política en l a cual vivían. 

La población de l a Nueva España hallábase ccnqrendida en c u a t r o e s t r a t o s exce
sivamente d i v i d i d o s e n t r e s i y con funciones, cada uno de e l l o s , perfectamente 
ctefinidas y d e l i m i t a d a s . Existían l o s denominados "peninsulares", tanbién 
llamados, despectivamente, "gachupines", palabra e s t a cuyo s i ^ i f i c a d o es 
"fttanbre que t i e n e calzado con puntas o que p i c a " ; comprendía e s t e e s t r a t o so
c i a l a l o s nacidos en España que residían en l a Nueva España. E l número de pe-
ninsular^es no era para nada excesivo, puesta que no rebasaba e l número de 
o ü H a i t a m i l , d i s t r i b u i d o s a l o ancho y l a r g o d e l t e r r i t o r i o novchispano. 
Contaba este e s t r a t o ccn m u l t i t u d de p r i v i l e g i o s en cuanto a l a e x c l u s i v i d a d 
par"a poder dedicarse a un s i n f i n de a c t i v i d a d e s negadas a l o s demás e s t r a t o s 
que conformaban l a población de aquél r i c o y extenso t e r r i t o r i o . 

Por debajo de l o s pe n i n s u l a r e s , encontrálianse l o s c r i o l l a s , e s t o es, l a pobla
ción ctescendiente de españoles nacida en l a Nueva España; e s t e e s t r a t o s o c i a l , 
no obstante e l c o n t a r con algunos p r i v i l e g i o s para su p r o p i o desenvolvimiento, 
l e j o s estaba de tener l a s oportunidades otorgadas a l o s p e n i n s u l a r e s , por l o 
t^je con e l paso d e l tiempo f u e acrecentándose un s e n t i m i e n t o de franca h o s t i 
l i d a d e n t r e peninsulares y c r i o l l o s , a l s e r considerados éstos últimos, como 
españoles de segunda. 

Separado por un abismo d e l e s t r a t o s o c i a l de l o s c r i o l l o s , encontrátaanse l o s 
mestizos, o sea, l a población s u r g i d a de l a unión e n t r e peninsulares o c r i o 
l l o s con l o s o r i g i n a r i o s pobladores de aquél t e r r i t o r i o , erróneamente llamados 
" i n d i o s " ; o b i e n , d e l p e n i n s u l a r o c r i o l l o ccn l a población negra traída por 
l o s españoles a l a r4jieva España para h a c e r l a t r a b a j a r en su provecho. Este es
t r a t o s o c i a l no contaba con p r i v i l e g i o de ninguna especie y sus p o s i b i l i d a d e s 
de d e s a r r o l l o eran mínimas. 5 



Por debajo d e l e s t r a t o s o c i a l de l o s mestizos, se ubicaban l a s llamadas 
"castas", que incluían a l o s pcblador^es o r i g i n a r i o s d e l tet"t"itc»"io llamado 
Nueva España, mal llamados " i n d i o s " , a s i como a l o s descendientes de sui unión 
con l a población negra. De más está e l d e c i r que todo a q u e l l a m a y o r i t a r i a po
blación no era tomada n i en cuenta por l o s e s t r a t o s dominantes, siendo canta
dos l o s casos en que algún sacei-"cfcjte o l a i c o se intet-esase por su d e s a r t x i l l o . 

En l o f"eferente a l a estrTJctura política predominante, es necesai"io e l ideali
zar un rapidísimo t"epaso histórico. 

I n c l u i d a e n t r e l o s t e t " r i t o r " i o s denominados como " l a s i n d i a s of"ientaÍBS y oc
c i d e n t a l e s , i s l a s y t i e i " r a fir"me d e l mar" de Oceana", erccntrábase una gran 
paf"te d e l c o n t i n e n t e amBr"icanQ, a l cual pretendió e l 5aber"ana Carlos V dar go-
bierTio y or"den mediante l a cr"eacián, en e l año de 1524, d e l Consejo de I n d i a s , 
ór"gano este que ejercía funciones l e g i s l a t i v a s , j u d i c i a l e s y de administra
ción; l a s leyes y d i s p o s i c i o n e s de él emanadas se llamaban "cédulas", y Su 
observancia era t e n i d a por for z o s a . Lbicamente e l rey podía ign o r a r su e x i s 
t e n c i a en algún asunto o negocio, cantando sui voz con primacía y rm viéndose 
obligada a ser" analizada por arpié 1 Consejo, mediante l a expedición de l a s l l a 
madas "r"eales órdenes". 

Dieciocho años más t a r b e , su majestad Carlos V, crea l a institución d e l v i -
r"reinato en e l c o n t i n e n t e amet"icano, siendo e l de Ferúi y e l de México l o s dos 
primerxjs que se for"fflaren. E l car"go .mayor de t a l institución recaía en l a per^ 
sena ctel v i r " r ^ , quien en un i n i c i o cantaba, t a n t o con un poder cuasi absolu
t o , a s i como cpje l a per"sana que t a l car"go ejercía no se encontraba l i m i t a d a en 
sus funciones por temporalidad alguna. Ccn e l paso d e l tiempo limitóse tan 
cuiasi omnimodo poder a l a vez que se e s p e c i f i c a b a l a duración de aqutel car"go, 
siendo, en un pr " i n c i p i o e s t a b l e c i d o en t r e s a ñ o s , con un p o s i b l e aiar"gamiento 
por" t r e s años más y, tenninando, en e l periodo f i j a d o de c i n c o años. 

El virr"ey, obvia e l señalar"lo, er"a nanbr"ado en sus funciones por e l mcnarea 
español, teniendo un cíer"to mar"gen de autonamia en su administración cuando 
asuntos gr"aves o de inmediata resolución a s i l o e x i j i e r a . 

En l a Nueva España e j e r e i a e l vir"rey un completo mando en e l t e t " r i t o r i o , s a l v o 
en l o r e l a t i v o a l a s p r o v i n c i a s d e l n o r t e y a Yucatán, pr-ovincias que ccnta-
ban, en e l ramo de l a guer"r"a, con un amplio mar"gen cte autonamia debida e s t a a 
l a p a r t i c u l a r situación que ccnstan temen t e enfrentaban. En e l n o r t e incesantes 
y crxtentas luchas con l a s naciones autóctcnas dé aquellos t e r r " i t o r i o s y, en 
Yucatán, con e l inminente p e l i g r e cte s e r atacado maritinemente por alguna de 
l a s naciones europeas enemigas d e l r e i n o español, p a r t i c u l a r e i e n t e por I n g l a 
t e r r a . 

Par"a e l año de 1806, l a s i n s t i t u c i o n e s cpje colaboraban en México, c a p i t a l de 
l a Nueva España, con e l v i r r e y , eran e l Ayuntamiento, e l Real Acuerbo y e l 
Consulado. E l primero, compuesto de cpjince regidores perpetuos y h e r e d i t a r i o s 
que cada año nombraÉsan dos alcalctes, llamados honoraricss, y cada dos, s e i s 
r e g i d o r e s , llamados escogidos, irxiluyéndose a l s i n d i c o , t e n i a como función e l 
v e l a r por e l cor"recto d e s a r r o l l o de l a ciudad. Cha par"ti(=ular"idad de gran im-
por"tancia para l o s acontecimientos de 1806, e s t r i b a b a en que ese orpanismo es
taba compuesto, mayor"itariamente, por elementos provenientes d e l e s t r a t o cte 
l o s c r i o l l o s . La segunda institución, e l Real Acuerbo, no venia siendo m á s que 
un cuerpo c o n s u l t i v o de aidor"e5 d e l que e l vir"r"ey p c b i a o no hacer" caso, ya 
que no e x i s t i a obligación de su p a r t e para tomar en c^jenta l a s propuestas que 
pudiera h a c e r l e . Era esa institución d e l Real Acuerdo dominada por completo 
por l o s peninsulares cjuienes en e l l a hablan asentado sus r e a l e s . La t e r c e r a de 

6 esas i n s t i t u c i o n e s , e l Consulado, constituía una ccar-poración netamente mercan-



t i l que agrupaba a l o s peninsulares dedicados a l comeroio. Creada a r e i z de l a 
ot"cten r e a l c^je p i e r e i t i a tan sólo a l o s súbditos de C a s t i l l a e l poder intemat"-
se en l o s t e r r i t o r " i o s llamados de I n d i a s , se dividió, desde su i n i c i o , en dos 
bandos llamados de Mcntarieses y Vizcaínos, pot" set" t a l e s p r o v i n c i a s de C a s t i 
l l a de dcnde más ir t e i v i d u o s emigr-aron rombo a l a Nueva España, y era e n t r e t a 
l e s bandos que se disputaban l o s carops de P r i o r y Cónsules, propios de t a l 
i n s t i t u t o . Como organismo m e r o a n t i l su función no ere o t r e que l a de proteger 
y extender l o s intereses de sus agremiados, realizancka l a s gestiones y cbr-as 
que pare t a l se ccnsider-asen necesarias, l o que no l e s eximia de sus o b l i g a 
ciones pare con e l r e i n o de España a s i como de su n a t u r e l tendencia a que e l 
or-den r e a l p r i v a s e en l o s t e r r i t o r " i o s de su r e s i d e n c i a . 

Tales er"an, pues, l o s t r e s i n s t i t u t o s que impc»"tante papel jugaron en l o ocu-
r"t"ido durante aquél año de 18il¡6 en l a ciudad de México, c a p i t a l de l a Nueva 
España. 

Cuando e l entonces v i r r e y , señor Don José de I t u r r i g a r a y , iba a cuenta gotas 
r e c i b i e r K d l a s n o t i c i a s de l o que acaecía en l a M e t r x b o l i , quizá en sut mente 
estructurábase ya uina respuesta a tan compleja e inédita situación. Dicen, l o s 
que de e l l o satsen, que dos defectos eran m a n i f i e s t o s en Den José; uno, su 
desmedida ambición por atesor-ar en c o r t o tiempo cuantiosa f o r t u n a y, dos, su 
p r o c l i v i d a d a l juego, concretamente a l a s peleas de g a l l o s . Su esposa, l a v i 
r r e i n a , señora doña Inés cte Jauregui, señalada e r a por ser" de conducta poce 
recatada. Mas no obstante cjue e l señor de I t u r r " i g a r a y sorprendido fue en más 
cié una cjcasión en t u r b i o s negocios que evidenciaban su máxima de "atácate Ma
tatías que de esto no hay todos Icss d í a s " , su a l t o rango poníale a cubier"to de 
c u a l r j u i e r jugada que en su c e n t r a osasen, i n t e n t a r sic;uier"a, sus políticas 
enemistades. 

Transcuur"ia e l tiempo, y e l señor v i r r e y haciendo como que trabajaba, veía 
agotársele su hor"a en tan d i s t i n g u i d o carpo. Texto transcnorria s i n pena n i g l o -
r"ia; l a tr"arx|ui 1 idad en l a Nueva España manifestatia l a calma en e l espíritu de 
sus poblador-es, pero en j u n i o de ese año de 1806 l a situación cambió. Los baté
eos que a Veracruz llegaban procedentes de l a península ibérica, vomitadan una 
a una l a s n o t i c i a s , ya nada froscas por c i e r t o , de l o <que en España i b a cxcu-
r r i e n d o . La alar o a comenzó a c u n d i r , l a calma tr'cxiose en e l i n i c i o de un pan
demónium; l o s conentarios se esparcían con rapidez ctespef"tancto l a r"espuesta de 
tan s o l o dos estratcss de l a pcblación r e s i d e n t e en l a Nueva España: l o s penin
s u l a r e s y l o s c r i o l l o s . Tan sólo de e l l o s emanar"on dos enccxitradas rospuiestas, 
ctos antagónicas s a l i d a s a l a tan t e r r i b l e situación t;ue l a carencia de mcnarra 
extendía en lc3S t e r r i t o r i c j s de I n d i a s . La postura d e l v i r r e y s e r i a c r u c i a l pa
r a determinar l o que después pasó. 

IV 

"En 1808, ai llegar a la Nueva España la 
noticia de la abdicación de Carlos IV en 
favor de su hijo, de la invasión francesa 
y de la creación de Juntas Populares de 
Gobierno en España, los criollos del 
Ayuntamiento ven la posibilidad de llevar 
al cabo su idea basada en que al faltar 
e l rey, "la s oerania residía en todo e l 
reino y las chases que l o forman"; por l o 
que proponen al virrey José de Iturriga
ray la instalaci ón de una Junta Suprema, 
que detentara la sobaran ía mientras dura-



r a i a cautividad de Fernando Vil. 

( S o l i s Vicarte, Ruth, "Las grandes bata
l l a s en la guerra de independencia, 
(1810-1811)", México, Instituto Nacional 
de Estudios Sobre la Revolución Hexican a, 
1985, pág. 7). 

Enterados, peninsulaios y c r i o l l o s , de i a abdicación de Fernando V I I , pusié
ronse ambos a mac^iinar sus re s p e c t i v o s planes y respuestas a esa situación. 

En d i f e r e n t e s puntos de l a Nueva España realizáronse manifestaciones de r - ^ u -
d i o a l a invasión francesa y cte i n u s i t a d o apoyo a l a f i g u r e de Femando V I I . 
Fueron l a inmensa mayor'ía de aq u e l l a s p r o t e s t a s , actos orpanizados mediante e l 
s u t i l acar^reamiento de l a población mediante l a dádiva de d i n e r o repar"tida en
t r e quiienes acudían y cedida ya pe»" l a s autoridades o b i e n por algún acauda
lada. 

Eh tan histér"icas como incomprensibles manifestaciones, alcanzó l a e f i g i e d e l 
saber"ano abdicante una impcrtancia t a l que terminó convirtiéndose en un autén
t i c a símbolo b a j o e l que todos se c o b i j a b a n . 

En r e a l i d a d no habia durante esa . época en tocia Nueva España, jaeninsular o 
c r i o l l o de mediana i n t e l i g e n c i a que pensase o supusiese que e l scber"ano a b d i 
cante abrigase a c o r t o p lazo l a i j o s i b i l i d a d de v o l v e r a r e s t a u r a r e l r e i n o de 
l a noche a l a mañana. Tanto peninsulares como c r i o l l o s enterados estaban d e l 
pcxier" que repr"esentaban l o s ejércitos d e l emper"ador Napoleón y CK» eran tan 
ingenuros como para suponer que esa fc»"taleza i b a a s e r desbaratada de buenas a 
primer"as por un abdicante r"ey que de todo habia dado muestras, menos de v a l o r . 

A s i , aunque todos se rasgaban l a s vesticfciras jurando obediencia eterna a l men
tado Femando V I I , aunque todos decían e s t a r dispuestos a o f r e c e r su v i d a y 
hacienda en defensa d e l títepuesto sctierano, no eran a q u e l l a s r"evercncias y 
ofre c i m i e n t o s producto de l a s i n c e r i d a d , s i n o más bien hipócritas desplantes 
CJar"a aparentar l o que no se sentía. Bien podia c a e r l e a Femando V I I un rayo o 
a p l a s t a r l o un árbol, para e l caso l o mismo daba, puesto que a ningún c^eninsut-
l a r o c r i o l l o de l a Nueva España l e interesal» l a s u e r t e que pudiese cor»"er 
aquél depuesto reyezuelo. 

Enter"ado e l v i r r o y Don José de I t u r r i g a r a y de l a abdicación r o a l , turnó aque
l l a inforoación a l Real Acuerdo, e l c u a l , convocando a irenediata reunión, p ú 
sose a a n a l i z a r l a situación. Sus primeras conclusiones no fueren o t r a s que 
cteclarando i l e g a l y n u l a l a abdicación de Femando V I I , debería s e g u i r c o n s i -
derándcssele e l sobrerano de España, por l o cual l a s ccssas, en l a Nueva España, 
delserian c o n t i n u a r ccano hasta entonces quedando l a s autoridades c o n s t i t u i d a s 
en l a obligación de manter^r e l orxten para que cuando se ("estableciera l a 
situación en l a m e t r b p o l i , su majestad Femando V I I irrciicase l o que fuer a 
menester. Concluyóse, igualmente, en que por ningún motivo o causa l a s a u t o r i 
dades de l a Njeva España r"econociesen a o t r o manar"ca cpje no fuer"a Fer"nando 
V I I , n i aceptaran vir"i"ey o au t o r i d a d c n j a l c ^ i e r a que no fútese pcar éste de s i g 
nada. Hubo también l a imprudereiia en l a s conclusiones a que l l e g a r o n l o s o i d o 
res ccnfcM"mantes d e l Fteal Acuerbo, de s o l i c i t a r a l señor v i r r o y Don José cíe 
I t u r r i g a r a y , l a derogación o cancelación de l o e s t i p u l a d o en l a Real Cédula 
ctel 26 de diciembre de ia>*. 
Ccn t a l e s ccnclusicnes cié tan (xxza menta, que nada ar"i"eglaban y s i se c c n t r a -

8 decían a s i mismas, l o s integt"antes d e l Fteal Acuier"do muestras c l a r a s daban de 



su pu s i l a n i m i d a d . En e f e c t o , l a contradicción m á s notot-ia que a leguas eviden
ciaba l a miopía de aq u e l l o s oidor^es, sur-gía cuando, pidiendo por" uñ lado j u r a 
mentos de i n c o n d i c i o n a l f i d e l i d a d a l abdicante monarca hispana, por o t r a pat"te 
suplic^Dan a l vir"t"ey que asumiese potestades que no incumbían a su caf"go y, 
como s i fuese r e y , pusiér-ase a derogar o invalidar" l o e s t i p u l a d o en una Real 
Cédula. D e f i n i t i v a m e n t e aquél Real Acuer"do no estuvo a i a a l t u r a de las c i r " -
cunstancias y, s a l v o una que otr"a excepción, l o s oidor"es que l e fot"maban mues
t r a s clar"as dier"cn de sus pocas luces y l o cor"ta de su entendimiento. -ú^^^ 

Tocóle después su t u m o a l Ayuntamiento de exponer" su propuesta ante l a c r i t i 
ca situación. Repitiendo l o ya señalado por" e l Real Acuer"do en l o referente a 
l a necesidad de mantener f i c t e l i d a d a FerTwido V I I cansider"ando n u l a e i n e x i s 
t e n t e su abdicación, a i i g u a l que l a ne g a t i v a rotunda de aceptar un r"ey im
puesto por Napoleón, a s i como a l rechazo de cualquier" or"den o autoridad que 
l o s u5ur"paidor"es intentar"an tr"asladar" a i a Nueva España. En todo esto e l Ayun
tamiento ccncor"daba con e l Real Acuerdo; en donde se manifestb l a diveroerxiia 
fue en l o relativo a l o t " i g i n a l planteamiento por él hecho, a l cansidef"ar que 
ante l a ausencia de saber"ano, l a sabet"ania pasaba ipso f a c t o a todo e l reino y 
a l a s clases CRJE l o fotTnaban, poniendo e s p e c i a l énfasis en l a autoridades su-
per"iores, para de inmediato pr-cponer" que l a ciudad de México, c a p i t a l que era 
de l a Nueva España, fuese considerada como l a pr"ovisianal m e t r d p o l i , mcmentá:-
nea d e p o s i t a r l a de l o s derechos de l a f a m i l i a r"eal, suplicando a l v i r r e y se 
h i c i e s e provisionalmente cargp d e l gobierno d e l reino. ¿!L«s=* 

No cantaba tan atr"evida prepuesta con antecedente de ninguna especie, de a h i 
su o r i g i n a l i d a d y osadía. For supuesto que l o s o i d o r e s i n t e g r a n t e s d e l Real 
AcuBr"dQ recelaren de e l l a puesto que no comprendían de donde sacaba bases e l 
Ayuntamiento par"a hacer una prepuesta en nombre d e l reino todo. 

El v i r r e y , c^ien a f i n de cuentas era e l que debía, de una u otr"a fot-ma s o l u 
c i o n a r acpjél pr-eblema, optó pot" ganar" t i e n p o inclinándose, desde luego, a l a 
a l t e r n a t i v a oft"ecida por e l Ayuntamiento; s i n embat"ga su actuación fue medida 
puesto que conocedor de l o que estaba en juego, temía que alguna imprudencia 
fr"ustrarse l a puesta en práctica de l o manifestado por e l Ayuntamiento. 

Désete esos cr"uciales momentos comienzan a sabr"esalir l o s nombres de l o s l i c e n 
ciados Azcárate y Frimo Verdad, a s i como e l d e l sacerdote Fray Melchor de Ta
lamantes, como l o s p r i n c i p a l e s aíDander"ados de l a s propuestas d e l Ayuntamiento; 
de i g u a l manera, como portavoces de l a postuir"a d e l Real Acuer"do, se rrataban ya 
l o s nombres de l o s oidor"es Aguirve y B a t a l l e r . Ante tan c r i t i c a situación de
lineábase ya l a for"macián de ctos bandos, dos p a r t i c t o s , ctos i r r e c o n c i l i a b l e s 
posturas: por un lado, apoyancto a l Real Acuerdo hallábanse l o s peninsulares y, 
por e l , o t r o , agrupados en t o r n o a l Ayuntamiento, estaban l o s c r i o l l o s . No 
existió en aquél entonces una f i g u r a ccn l a s u f i c i e n t e h a b i l i d a d política para 
que salvando l a s d i f e r e r t c i a s e n t r e t a l e s p a r t i c t o s , crease condiciones p r o p i 
c i a s para, uniéndo c r i t e r i o s buscar l a s a l i d a política idónea. No existió t a l 
f i g u r a puesto que e l v i r r e y I t u r r i g a r a y tomó desde e l i n i c i o p a r t i d o por e l 
Ayuntamiento, enfrentándose decididamente a l Real Acuerdo. 

Guardo e l v i r r e y canvcx:a a l a celebr"acián de una Junta de l a s autor"idades de 
l a ciudad de México, genera con e l l o e l i n i c i o de l a s i n t r i g a s ante l a s cuales 
sucumbiría meses después. Eh e f e c t o , a t a l Junta a s i s t e , b a j o p r e t e s t a , e l Re
a l Acuerdo y son t a l e s l o s roces que en l a misma se generan e n t r e l o s oidor-es 
y e l vir"r"ey, c^ie cualciuier persona podia darse cuenta que ese asunto se enccn-
tt"aba empantanado entr"e posturas antagánicas, y que s i b i e n l a supirema a u t o r i 
dad d e l virrey d e c i d l a l a s c c n t r x j v e r s i a s , erróneo era e l que no se buscasen 
mecanismos políticos más adecuados para sacar actelante a q u e l l a s i t u a c i d n . 9 



SalicDse e l v i r v s y con l a suya a l c o n c l u i r l a Junta con l o s acuerdos que a 
¿ H i ^ l l a a u t o r i d a d l e interesaban de e n t r e l o s que destacaba su ncntíramiajto 
como suprema a u t o r i d a d d e l r e i n o , y e l l o no obstante que l a misma fuese consi
derada " p t x j v i s i o n a l " . Aquél día, 9 de agosto de I BJG, e l v i r r e y Don José de 
Itur"f"igaray erróneamente supuso que habia ganado i a p a r t i d a , cuando en l a f s a -
l i d a d l o único que habia hecho era exaspersr aún más l o s ánimos otor^gándoles 
prsciosas aromas a sus oponentes. En e l Ayuntamiento l a s opiniones comenzaban a 
d i v i d i r s e viendo alguoDs como muy apresutradas l a s medidas talladas por" e l v i -
rr-ey, y otr-os, queriendo apr"esur"ar aqutel pr"oceso, piresicnábanle para que de 
maner"a rápida diese e l d e c i s i v o paso de convocar a una Junta General. De nás 
está e l señalar" cpje fue esta última postura l a qute pr"evalecici y dominó a l 
Ayuntamiento, mas no obstante e l l o , siencto sus f i n e s tan r"adicales pr-xxkijo un 
desqu^r"ajamiento en donde antaño r-einaba l a unidad. No fue la mismo e l Ayun
tamiento después de l a Junta d e l 9 de agosto. 

El p a r t i d o de l o s peninsulares no estaba dispuesto a per"mitir que Don Jcjsé se 
salier"a ccxi l a suya ccnvocando a q u e l l a Junta General, por l o que a través de 
su organismo, e l Consulado, púscase a maquinar l a manera de CDr"tar de t a j o lats 
pr"etensiones d e l virv-ey. No l e costó mucho t r a t i a j o trabarr unidad en sus f i l a s , 
puesto que l a e x i s t e n c i a d e l Ccnsulado permitíale ccnspir"ar" libremente. EUs-
car"an, l o s i n t e g r a n t e s d e l p a r t i d o p e n i n s u l a r , a l a per"scina idónea para que 
poniéndose a su fr"ente alcanzase e l supremo o b j e t i v o de acabar aquel proceso 
que directamente a sus inter"eses afectaba, encantt"áronla en e l señor Den Ga
b r i e l de Yervno, a quien comunicaron sus deseos de cpje se pusiese a l f r e n t e de 
acp-iél p a r t i d o , y éste, aceptando sü i n v i t a c i c i n , ideó un temerario plan median
t e e l c u a l , asaltando e l p a l a c i o d e l v i r r e y aprendiéronle y, destituyéruiolo de 
su car-go, impusieron como nuevo v i r r e y a l señcsr Den Fedro Garibay. Fue durante 
l a noche d e l 15 de septiembre de 1806 y l a madrigada d e l 16, cuando l o s conju
rados ctel par"tido peninsudar lograren cor"cnar con éxito sus planes de 
i n t e r r u m p i r por" completo aquél proceso, que cte haber seguido, indudablemente 
hubiese ccnducido a l a independencia. , ' - , - . 

V 

"El influjo del clero era sumamente po
deroso, porque se extendía desde la corte 
virreinal hasta la humilde choza del 
indio. Los obispos, por medio de ios 
curas y de los frailes, ejercían una do
minación universal. La confesión y el 
pülpito que elevaban esta clase sobre to
das las demás, los hacía considerar como 
los depositarios de los grandes secretos 
domésticos, los encargados de la doctri
na, y los arbitros de ias llaves del 
cielo. ¿Quién podía r e s i s t i r a estos tí
tulos de dominación un iversai? ¿Qué hom
bre se atrevería a hablar como igual con 
el que sabía sus más secretas flaquezas, 
sus delitos, sus faltas, sus intrigas y 
sus inclinaciones? El bello sexo, que 
siempre ejerce un imperio poderoso en la 
sociedad, se humi1laba ante el t r ibunal 
de estos dioses de la tierra, como ellos 
se denominaban, que habían penetrado has
ta los últimos atrincheramientos de sus 

ÍO conciencias. Desde el púlpito, que se 



llamaba la cátedra del Espíritu Santo, 
hablaba al pueblo como maestro, e l que 
sabía los pecados de sus ovejas, y he 
aquí un poder, una autoridad contra la 
cual nadie puede luchar." 

iZavala, Lorenzo de, Op. Cit., pág. 35) 

E x i s t e en nuestra país un pcapular dicho que expresa: "a d i o s rogando, y ccn e l 
p a l o dando"; fsjtes b i e n , a l a perfección éste encaja con l a a c t i t u d , salvadas 
l a s excepciones, de l a inmensa mayarla de l a clerecía católica, dur-ante los 
tr-escientos años que duro l a c o l o n i a en l a denominada Nueva España. 

Constituyendo un ir«nenso poder" t a n t o en l o político como en l o económico, l o s 
cléf"igos católicos tenían su p r o p i o f u e r o , sus t r i b u n a l e s y su sistema de rer-
caudación cerno supuestos repr"esentantes de una especie de fiscalía c e l e s t i a l . 

T al er"a su poder", cpje para i n i c i o s d e l s i g l o XIX, er"an poseeckjr-es de l a mitad 
de l a ricpjeza general de l a Nueva España. Bajo e l aarpara ctel poder de sus há
b i t o s , l o s clér"igos habían aprovechado a l a perfección l o s m i l e n a r i o s s e n t i 
mientos r e l i g i o s o s de l o s o r i g i n a l e s pobladores de a q u e l l a s t i e r r a s , conocidos 
genér"icamente con e l nombre de " i n d i o s " , y habíanles hecho c r e e r un mcnstruoso 
mito según e l cual una vir"gen, que o r i g i n a r i a era de España, se l e habia apa^ 
r e c i d o a un " i n d i o " como e l l o s , en ' en c e r r a . La susodicha v i r g e n no era o t r a 
que l a llamada " v i r g e n cte guadalupe". Por supuesto que e l vtxiablo "guatealupe", 
de o r i g e n ár"aÉ3e, r e s u l t a b a imposible cpje pudiese haber s i d o ccnsiderado p r o p i o 
de alguna de l a lenguas autóctcnas, e i n c l u s o para cpjienes e l náhuatl hablar
dan, t r a b a j o ha de haber"les costaoto su pronunciación. La palabra "guadalupe", 
cpje ccOTD ya he señalado, es de o r i g e n árabe, rra s i g n i f i c a o t r a cosa cpje " r i o 
de l o s lobos", por l o cpje l a vir"gen de r e f e r e n c i a , c a s t e l l a n i z a d o su s i g n i f i 
cado, no s e r i a s i n o " l a v i r g e n d e l r i o de l o s lobos", a l a cual ya e x i s t i a 
c u l t o en t i e r " r a s hispanas. Sin embargo, l o s clérigos católicos se l a s a r r e g l a 
ron para i n v e n t a r e l cuento de l a supuesta aparición en e l cervo d e l Tepeyac, 
cur"iosamEnte lugar en dcnde e x i s t i a un adoratcírio a l a diosa azteca Tonatzin. 
Miy probablemente l a intención de a q u e l l o s palurcfcis curas no era o t r a que l a 
de suplantar a l a d i o s a azteca por l a v i r g e n d e l r i o de leas lobos, por" l o que 
d e s a r r e l l a r o n l a b e s t i a l i d a d prxipia de su profesión, de conforoar" un c r i m i n a l 
m i t o , e l c u a l , dadas l a s ccndicicnes de a t r a s o e ignorancia p r e v a l e c i e n t e s en
t r e l o s sometickjs pobladores o r i g i n a l e s , enccntrb un fcDrmidable eco que hasta 
nuestrxjs días ha llegado como demostración palpable de l a miserable y sumamen
t e ccndenable a c t i t u d cte l a clerecía católica de tiempos de l a c o l o n i a . 

S i supuestamente su labor en l a Nueva España r o era o t r a cpje l a cte evangelizar 
y extender l o s r e i n o s de su dicDS, aquel lc3S clér"igos, ccn l a s ccnsabidas excep-
c i c n e s , tcxio h i c i e r e n menos eso. Falso es supcner sicpjier"a cpje acpjellos 
animales cobijados t r a s l o s hábitos cte alguna cte l a s muchas ór"denes que se es
t a b l e c i e r o n en l a Nueva Ensaña, hayan realmente evangelizado de acuercto a su 
religión. Se ccncretaron tan sólo a e l a i j o r a r un i n d i g e s t o menjurje, un s i n c r e 
tismo de mal gusto, a través d e l CDjal, tomando l a s creencias de l o s C 3 t"igina-
r i o s pcbladores llamados " i n d i o s " , r e v o l v i e r a n éstas ccn su muy mal d i g e r i d o 
c a t o l i c i s m o , surgierxlo cte e l l o no una religión, s i n o un amasijo s i n p i e s n i 
cabeza. E l supuesta " c a t o l i c i s m o " cpje de t a l r e v o l t i j o sur"gió t u v o , y sigue 
tenierteo sus "bases", en un s i n f i n cte f i e s t a s ccnmemorativas a l santc»"al en-
ter"o que en muchos de l o s cascjs eran o r i g i n a r i a m e n t e f e s t i v i c i a d e s cpje ICDS po-
bladores o r i g i n a l e s , l o s llamados " i n d i o s " , celebr"aÉDan para sus dioses. Tal 
fue l a "evangelización" cpje l a iraiensa mayoría de l a clerecía católica v i n o a 
r e a l i z a r a l a Nueva España. 



Hubo, y ya l o he señalado, excepciones a t a l b e s t i a l i d a d , pero éstas fueran 
tan CMDcas que prácticamente se pefxJian e n t r e ese marasmo de i d i o t e z penetrali-
zada; s i n embar^, j u s t o es d e c i r l o , para que quienes realmente prafesen l a 
religión católica, sepan por l o menos, que no todos l o s clérigos durante l a 
c o l o n i a eran tan imbéciles como l o s fcs^jador-es de m i t o s . 

Entre aquél c l e r o católico existían evidentes dif e t ^ e n c i a s , ya que por l o gene
r a l i o s a l t o s caragos eran ocupados por- peninsulat^es, e s t o es curas españoles, 
quedando i o s c r i o l l o s como p a r t i c i p a n t e s de l o que se conocía como "bajo e l e -
re", e l cúal o f i c i a b a en p u l l o s y caset"ios de pcxza monta. 

Un dato i n t e r e s a n t e a tener en cuenta, se centró en e l enor^me núimere de per"so-
nas que se dedicarían a e j e r e e r e l sacerdocio. Cuentan i o s que de esto saben, 
que l l e g o a ser tan pt"anLrHiiado e l número de curas en l a Nueva España, que no 
fLser"an pocos l o s r"uegos que difer"entes importantes personalidades, hiciet"an a 
su majestad en España para que ya no petTnitiese que fiéis curas viajarían de l a 
fnetr"ápoli a l a pr"ovincia n o v o h i ^ a n a e igualmente que i n t e r v i n i e s e par^a evitar" 
que más curas fuesen ccnsagr"ados. 

"Para que l a cuña a p r i e t e ha de ser d e l mismo p a l o " , señala un popuilar" y sabio 
r"efrán, y ... en e f e c t o , l a par"tic i pación de l o s cur"a5 f u e notable en e l pr"o-
ceso que culminó ccn l a independencia. 

VI 

"Era de mediana estatura, cargado de es
paldas, de color moreno y ojos verdes 
vivos, la cabeza algo caída sobre e l pe
cho, bastante cano y calvo, como que pa
saba ya de sesenta años, pero vigoroso, 
aunque no activo ni pronto en sus movi
mientos; de pocas palabras en e l trato 
común, pero animado en ia argumentación a 
e s t i l o de colegio, cuando entraba en e l 
calor de alguna disputa. Poco aliñado en 
su traje, no usaba otro que e l que acos
tumbraban entonces los curas de pueblos 
pequeños." 

(Descripción de la persona del señor Don 
Miguel Hidalgo y Costi 1 la, en, Alamén, 
Lucas, Op. c i t . , pág. 354). 

^ 

No f u e l a insurr-ección i n i c i a d a en l a madr-ugada d e l d i a domingo ló de septiem- \ 
b r e de 1810, e l primer i n t e n t o que en l a Njeva España hubo. Con anterior"idad 
var"ios movimientos c o n s p i r a t i v o s habíanse generado, destacando de entr"e éstos 
t a n t o e l que a l a h i s t o r i a pasó con e l nombre de " l a conspiración de l o s cu
c h i l l o s " , a s i como " l a conspiración d e l i n d i o Mariana". Nc tr"ascendien3n en 
mucho l o s movimientos c i t a d o s por l a constante v i g i l a n c i a que l a s autoridades 
ejercían, s i n enbar-go s i r v e n como c l a r a muestra de l a manifestación de descon
t e n t o cpje en l a Nueva España siempr"e estuvo pr"esente aunque no se manifesta
ba a través de '̂ n̂ extremosos remedios. C c n s t i t u y e , también, antececiente, en 
este caso inmedluco, a l a insur"rección de Hidalgo l a conspiración llamada de 
V a l l a d o l i d y que sucumbió ante l a acción de l a s autor"idades d e l entonces v i -
r-rey Ar"zcbispo Don Fr"ancisco J a v i e r de Lizana y Beancnte. Los ncmbr"es de Den 

12 José Maria García Obeso, Fr"ay Vicente de Santa Maria y Don José Marcano de 



Michelena, unidcas e s t u v i e r o n a a q u e l l a truncada conspiraciún a f i n a l e s del año 
de 1B>?. 

flLicho se ha diclra respecto a l o s nexos que pudieron haber e x i s t i d o e n t r e l o s 
í conspiradores de V a l l a d o l i d y l o s de Quer^étara, e n t r e l o s cuales se encontraba 

Don Miguel Hidalgo, s i n que se haya podido establecer" f e h a c i e n t e pr"ueba de 
e l l o s . 

Par"apetadc}s tr"as e l c o b i j o de una institución c u l t u r " a l llamada. Academia L i -
ter"ar"ia, se r"eunian, e n t r e o t r o s , en l a ciudad de Quer"étaro, l o s l i c e n c i a d o s 
Par"r"a, Laso y Altamir"ano; l o s capitanes Don Miguel A l l e n d e , Don Juan Aldama, 
Den Joaquin Ar"ias y Don Mariano Abasólo; l o s señores Epigmenio y EmBter"io 
González, a s i cerno e l cur"a de Dolores, Den Miguel Hidalgo, contando todos con 
e l d i s c r e t o apoyo d e l Cor"r"egidor" de l a ciuMiad Don Miguel DomíngLez. Esta 
canspir"aciún no obstante e l apoyo de enciiar"imiento cpje e l Cor-regidor" l e o t o r ^ 
gaba, fue denunciada por e l p e n i n s u l a r Den Fr"ancisco Buera, or"denándose, de 
par"te d e l recién llegada virr"ey Don Francisco J a v i e r Venegas, l a ctetención de 
tcxlos l o s que en e l l a se encontraban implicados, y fue b a j o t a l e s c i r c u n s t a n 
c i a s que e l señor" Don Miguel Hidalgo f u e avisacto en l a madruigada d e l d i a 16 de 
septiembre de 1810 por" l o s capitanes Allende y Aldama de l a situación que t o 
dos enfr"entaban. Dicese que e l señor Hidalgo prenunció entcnces l a s i g u i e n t e 
fr"ase cpje a l a h i s t o r i a ha pasado: "CaÉialletcs, somos perdidas, aquí no hay 
iitás r"emedio que ir" a coger gachupines". 

Momentos ciespués c i a r l a i n i c i o , desgraciédamente teniéndose que hacer" uso de l a 
f u e r z a , l a ^ s t a 1 ibert¿dor"a. 

i 

V I I 
I 

Han t r a n s c u r r i d o c i e n t o ochenta y t r e s años d e l i n i c i o cíe l a gesta l i b e r t a d o r a 
ercabezada por Den Miguel Hidalcp y C o s t i l l a ; en l a a c t u a l i d a d l o s mexicancis 
nos pr"eciamos cte v i v i r en un país independiente, mas e l l o no es d e l tcxio 
c i e r " t o , ya cpje gr"aves r"etos se enfr"entan par"a i n t e n t a r sacurdirnos e l enor"me 
v a s a l l a j e cp.ie a l a usur"a i n t e r n a c i o n a l cotidianamente rcndimcjs. Bien sábenos 
textos cpje mientr"as l a deuda d e l país con l a banca mundial no sea suibstancial-
mente r-educida, nuestra inctependeroia no ser"á t a l , a s i nos desgañiteños cada 
cpjiroe de s e p t i e n b r e . En l o s tiempos a c t u a l e s l a lucha se centr"a por i n t e n t a r 
e l logr"o cte nuestra indepenctencia económica, puesto cpje l a experierxria nos ha 
ctenostrado que s i n e l l a , l a s o l a inctependencia política es muy frágil y ccn 
f a c i l i d a d sucuntie. Los v i e n t o s de cambio soplan de nuevo, o t r a vez estaños en 
e l i n i c i o ... 

México, D.F. 

Septiembre cte 1993. 
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