
EL T U M U L T O D E 1624 

R O S A F E I J O O 
E l C o l e g i o d e México 

A L O L A R G O D E L P E R Í O D O C O L O N I A L n o fueron pocos los mo

v i m i e n t o s de descontento social que l legaron a su p u n t o 

m á x i m o en u n a serie de levantamientos de diversa naturaleza 

y en los que i n t e r v i n i e r o n tanto españoles como mestizos e 

indios . E n el siglo x v n son especialmente numerosos, obe

deciendo, en ocasiones, a situaciones económicas como en 

1692 y 1697; a l a i n e x a c t i t u d de límites entre la esfera ecle

siástica y l a secular como fue el de 1624, 0 b i e n > a l o s malos 

tratos y exacciones ejercidos p o r los españoles sobre los i n 

dígenas: de esta naturaleza fueron los ocurridos en O a x a c a 

y T e h u a n t e p e c en los años 1660 y 1661, el de Yucatán en 1639 

y e l de C h i a p a s en 1695. N o quiere decir esto que en los 

levantamientos de t ipo económico n o i n t e r v i n i e r a n también, 

como causas, las vejaciones a l indígena, n i que en los descon

tentos de O a x a c a y Chiapas , o de l a c i u d a d de M é x i c o en 

1624, el factor económico n o estuviera presente. 

E n este trabajo nos concretaremos a l a rebelión de 1624. 

P a r a el estudio de las causas d e l t u m u l t o de 1624 tendremos 

q u e r e m i t i r n o s a l a Colección d e D o c u m e n t o s publ icados p o r 

Fernández de Echeverría y V e y t i a i y a l v o l u m e n 25 de las 

A c t a s A n t i g u a s d e C a b i l d o * p r i n c i p a l m e n t e , y también al 

C e d u l a r i o d e l o s s i g l o s x v i y x v n r e c o p i l a d o p o r A l b e r t o G a r 

cía C a r r e ñ o . 3 

E n cuanto a las consecuencias, nos hemos visto en l a 

necesidad de consultar obras impresas casi exclusivamente. E n 

el A r c h i v o G e n e r a l de l a N a c i ó n (México) sólo p u d i m o s 

encontrar u n manuscr i to del R a m o de Indios que, aún así, 

n o se refiere a l p r o p i o levantamiento , s ino a u n a disposición 

d e l v i r r e y marqués de Gelves sobre que los religiosos n o 

i n t e r v i n i e r a n en el gobierno de los indios . Esta m e d i d a fue 
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de gran trascendencia, como veremos más adelante. Semejan

tes son los documentos consultados en el R a m o de O r d e n a n 

zas. Pero desgraciadamente n i n g u n o hemos h a l l a d o que se 

re f iera directamente a l a rebelión. 

E l apoyo legal p a r a todas las disposiciones dictadas p o r 

el marqués de Gelves, fue tomado de l a Recopilación d e 

L e y e s d e I n d i a s * y de l a Política I n d i a n a de Solórzano Pe-

r e y r a . 5 

E L M A R Q U É S D E G E L V E S l legó a Veracruz en 1621 con el f i rme 

propósito de reorganizar y t e r m i n a r con los abusos adminis

t r a t i v o s de l a N u e v a España. E n el m i s m o puerto dispuso 

' q u e los eseclavos que allí tenía el rey y los q u e los jefes de 

l a fortaleza o c u p a b a n en su servicio personal , se dedicasen a 

reparar las m u r a l l a s y a trabajar en el r e a l servicio. 

E n M é x i c o , encontró l a c i u d a d en m u y malas condiciones 

económicas, n o sólo p o r el agotamiento de las existencias de 

maíz en el V a l l e , s ino también p o r l a c a n t i d a d de regatones 

q u e en l a A l h ó n d i g a había. 

E n l a relación en favor d e l marqués de Gelves p o r el 

maestre escuela de l a catedral de O a x a c a » se m e n c i o n a que 

a l a r r i b o d e l v irrey, estaban los pobres tan o p r i m i d o s q u e n o 

p o d í a n levantar cabeza; los bastimentos tan caros que los 

i n d i o s padecían hambre. L o s archivos l lenos de pleitos y 

causas de pobres de m u c h o t iempo rezagadas. C i u d a d e s , v i l las 

y caminos l lenas de salteadores. L a s m i n a s repletas de ex

tranjeros y portugueses que desviaban l a p l a t a , u s u r p a n d o 

los 10 reales a l a C o r o n a . Se t ra j inaba m u c h a mercadería de 

c o n t r a b a n d o , s in que h u b i e r a q u i e n pusiese remedio. 

E l desorden y l a corrupción de l a administración se revela 

c laramente en l a serie de ordenanzas dictadas por el mar

qués de Guadalcázar, antecesor d e l marqués de Gelves, y l a 

A u d i e n c i a gobernadora entre 1615 y 1621: 

E n j u l i o de 1615 se ordenó " q u e n o se venda carne de 

vaca n i carne de carnero en esta c i u d a d de México , fuera 

de las carnicerías. 7 E n n o v i e m b r e d e l m i s m o año se expi

d i e r o n las siguientes ordenanzas: " Q u e se v e n d a maíz en l a 

A l h ó n d i g a , t ianguis y plazas y n o en casas part iculares" , 
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" Q u e en l a Albóndiga no haya encomenderos que v e n d a n los 

b a s t i m e n t o s " 8 " Q u e el a l g u a c i l de las calzadas de M é x i c o 

salga a los caminos a i m p e d i r que se qui te a ios i n d i o s el 

maíz que traen." » 

E n j u n i o de 1616 se dictó l o siguiente: " Q u e el precio de 

l a h a r i n a , trigo y maíz que se hic iere en l a A l h ó n d i g a , se 

observe durante todo el d í a . " 1 » Y en 1617 "Sobre el que

brantamiento a las disposiciones sobre regatonería de basti

mentos que los alguaciles y otras personas p u e d a n hacer las 

d e n u n c i a s . " " F i n a l m e n t e , en a b r i l de 1621 l a A u d i e n c i a go

bernadora dispuso " Q u e se obl igue a las personas que l l e v a n 

bastimentos a l p u e b l o y minas de San L u i s Potosí a que los 

l leven a l a A l h ó n d i g a de d i c h o p u e b l o . " « 

Parece ser que estas disposiciones no fueron m u y efectivas 

en l a práctica, pues a l a l legada d e l marqués de Gelves e l 

maíz escaseaba y había aumentado su valor p o r c u l p a de 

encomenderos y regatones. 

N o r m a l m e n t e el precio de los cereales f luctuaba alrededor 

de 10 reales fanega, a u n q u e en tiempos de a b u n d a n c i a podía 

bajar considerablemente. Entonces el gobierno atenuaba sus 

restricciones y, en consecuencia, l a A lhóndiga tenía abasto 

que ofrecer a l públ ico pues a los precios por debajo de l a 

tasación m í n i m a f i jada p o r el gobierno, los tr ibutos eran 

tomados en especie. Además, q u e d a n d o el precio del maíz 

p o r debajo del o f i c i a l , f i jado para l a venta pública, había 

pel igro de que el Estado n o encontrara compradores y con 

e l lo e l grano a c u m u l a d o podía estropearse. E n cierta me

d i d a este fue el caso entre 1618 y 1624. E n 1618 el gobierno 

había suspendido su intervención en las operaciones de esta

bil ización de precios como m i e m b r o activo del mercado y 

n u n c a más, excepto en tiempos de emergenecia, vo lv ió l a ad

ministración a comprometerse exclusivamente en l a compra

venta d e l maíz, s ino que se m a n t u v o en a c t i v i d a d supervisora 

d e l mercado a través de las regulaciones de l a A l h ó n d i g a . 

Este año el precio d e l maíz subió hasta 12 reales y en 1620, 

p o r l a m a l a cosecha, a 20 reales. 

Antes de i n i c i a r l a investigación sobre l a rebel ión de 1624 

estábamos en l a creencia de q u e u n a de las causas p r i n c i p a l e s 
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de e l la había sido el m o n o p o l i o que e l v irrey, en combinación 

c o n u n t a l Mej ía , l levaban a cabo en l a venta y abasto d e l 

maíz . Dos de los autores consultados, José María L u i s M o r a 1 3 

y 'i"honias G a g e 1 4 c o n f i r m a r o n nuestra idea, pero estudiando 

e l asunto más a fondo c o n base en las Actas de C a b i l d o 1 3 

y e n la Colecc ión de documentos de Fernández de Echeve

rr ía y V e i t y a 1 6 hemos comprobado que n o existió ta l mono

p o l i o y que si en el t u m u l t o h u b o a l g u n a causa económica, 

n o fue ésta l a más i n m e d i a t a n i l a más importante . 

A P R I N C I P I O S D E 1621, gobernando l a N u e v a España el marqués 

de Guadaícázar, se efectuaron u n a serie de acuerdos entre el 

C a b i l d o , los administradores d e l pósito y e l v irrey respecto 

a l abasto de maíz. C o n m o t i v o de l a esecasez d e l año anterior 

se había ordenado que en 14 leguas a l a r e d o n d a de l a c i u d a d 

de M é x i c o y 10 leguas de l a de P u e b l a , n o se cebara el ga

n a d o p o r c i n o con maíz. A s i m i s m o , se c o m p r a r o n 4 0 0 0 fa

negas d e l m i s m o cereal a l conde de Santiago y u n comisiona

d o , Francisco Br ibiesca , adquir ió también maíz p o r l a cant idad 

de 3 0 0 0 pesos. C o n todas estas medidas se consideró que 

y a había suficiente abasto y p o r e l lo se suprimió todo intento 

de r e u n i r más. U n o de los pr inc ipa les problemas de l a A l -

h ó n d i g a era l a intervención en e l la de encomenderos que 

h a c í a n regatonerías con lo c u a l encarecían los precios d e l 

maíz. Éste fue u n o de los más graves problemas con que 

t u v o que enfrentarse el marqués de Gelves. 

A s u n t o semejante fue el de q u e los trajineros, acos

t u m b r a b a n l l e v a r el maíz a l a A l h ó n d i g a , encontraron l u 

gares donde podían vender sus productos a precios más ele

vados, de t a l m a n e r a que e l que l legaba a l a A l h ó n d i g a era 

de pueblos m u y lejanos y de m a l a c a l i d a d . P o r e l descuido de 

las autoridades el maíz l legó a l prec io de 24 reales fanega 

en l a c i u d a d de M é x i c o y a 32 y 40 reales en sitios comar

canos. 

P a r a prevenir estos desórdenes fue n o m b r a d o u n comi

s ionado p a r a embargar el maíz que h u b i e r e en los trojes 

e i m p e d i r l a ceba de ganado p o r c i n o en u n r a d i o de 20 le

guas a l a r e d o n d a . 
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P o r entonces (ya era el año de 1622), el nuevo virrey, 

marqués de Gelves, tomó posesión de su cargo, s i n expe

r i e n c i a e n estos asuntos. Así , con ocasión de q u e u n comisio

n a d o d e l pósito había propuesto se comprase e l maíz de 

T e n a n g o p o r cuenta del pósito y se guardara en las trojes 

de A t e n g o , el v irrey juzgó novedosa esta m e d i d a y p id ió 

ejemplos de l o que se había pract icado anter iormente en se

mejantes problemas. D e i g u a l manera , sobre l a pretensión 

de alargar las 14 leguas a l a r e d o n d a p a r a l a provisión de 

maíz p i d i ó pruebas de l o que habían pract icado sus antece

sores. 1 7 

Pero a pesar de su i n e x p e r i e n c i a e l v i r rey era intel igente 

y a l poco t iempo de l legar se expresó en términos de que 

l a escasez d e l maíz se debía en gran parte a q u e se había 

dejado l a hac ienda en manos de terceros con per ju ic io del 

b i e n públ ico . Q u i s o reorganizar l a administración de los 

abastos t o m a n d o u n a serie de medidas preventivas. 

A l g u n o s p r o p u s i e r o n q u e en caso de carestía se tasara 

e l prec io d e l maíz. M a s L u i s P a c h o Mejía , p r o c u r a d o r mayor 

de l a c i u d a d , d i jo que, p o r ordenanzas de diputación y a l -

hóndiga, los labradores tenían pr iv i leg ios p a r a q u e sus cose

chas p u d i e r a n ser vendidas l ibremente y p o r tanto proponía 

como medidas más convenientes, que los alcaldes mayores no 

c o n s i n t i e r a n que los campesinos entro jaran el maíz sino que, 

tomando l o necesario para su sustento, e n v i a r a n lo demás a 

l a A l b ó n d i g a ; y que n o se cebase con maíz e l ganado p o r c i n o 

en 14 leguas a l a r e d o n d a de M é x i c o y 10 de P u e b l a . 1 8 

Desde a b r i l de 1622 todas las medidas tomadas por el 

virrey, el C a b i l d o y los administradores d e l pósito, estuvieron 

encaminadas a abastecer a éste y l a a lhóndiga p o r com

pleto. F u e así como e l marqués de Gelves ordenó que se 

recogiese el maíz de 14 leguas a l a r e d o n d a , consiguiendo p o r 

c u a l q u i e r m e d i o el d i n e r o para c o m p r a r l o . 1 9 

P a r a esta época había comenzado a dañarse el maíz reco

g ido el año anter ior p o r el comis ionado Br ib iesca ; como era 

conveniente vender lo , se le p id ió que propusiese el precio a 

que habría de venderse. L a f o r m a e n q u e se establecía el 

va lor d e l cereal es l a siguiente: 
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P o r encargo de p r o h i b i r el cebo de ganado, recaudar y com

prar el maíz, se me señalaron en m i comisión 6 ducados de 

Castilla p o r cada día que estuviese fuera de la ciudad. A l escri

bano se le dieron 2 i/2 pesos de oro de minas, al alguacil 2 pesos 

y al intérprete 1 peso. T o d o s estos salarios en 36 días fueron 

621 pesos. Más u n correo que S. Ex. despachó a los contornos, 

54 pesos y otro que yo despaché (Bribiesca), 40 pesos. S. E x . 

mandó que se pagase a Francisco Benavides, guarda del maíz, 16 

pesos de u n candado para los indios y una media fanega. Q u e 

todos los dichos costos y salarios montan 875 pesos y 6 tomines, 

más 2 145 pesos que costaron las 1 100 fanegas, es igual a 3010 

pesos, que divididos entre 1 100 fanegas es igual a 3 010 pesos, 

que divididos entre 1 100 fanegas es igual a 22 reales cada fanega. 

Y supuesto que S. Ex., marqués de Guadalcázar, mandó se com

prasen del Sr. conde de Santiago 4000 fanegas de maíz a 2 pesos 

que son p a r a u n mismo efecto, se podrán repartir éstas costas en 

ellas y porque en las 270 fanegas que entiende que había empe

zadas o escalentar no se pierdan, se podrá hoy vender al precio 

que corre y con el mismo dinero comprar otras tantas y guardar

las para el t iempo de necesidad que se espera.20 

L a c i u d a d acordó i n d i c a r l e a l virrey, marqués de G e l -

ves, que el costo d e l maíz era a 22 reales fanega en el mer

cado l i b r e y el prec io a que corría en l a A lhóndiga era de 

18 reales. P a r a reparar el daño de las fanegas dañadas le 

parecía a l a c i u d a d que se vendiera a l precio que en l a A l 

hóndiga corría. E l v i r rey ratificó esta m e d i d a . » 

L a prevención más i m p o r t a n t e para el abasto de maíz fue 

l a decisión tomada p o r el marqués de Gelves de que d e l 

p r o d u c t o de las alcabalas destinado a l a paga del tercio d e l 

f i n de agosto de ese año, se prestasen a l cab i ldo y r e g i m i e n t o 

de l a c i u d a d 10000 pesos de oro común, con obligación de de

volverlos a t i e m p o p a r a c u m p l i r l a p a g a . 2 2 

A mediados de 1623 el C a b i l d o apuntó que ya había gran 

c a n t i d a d de bastimentos y a moderados precios, gracias a 

l a v i g i l a n c i a q u e en este asunto tenía puesta e l marqués d e l 

Gelves. P e r o todo e l maíz a lmacenado para f i n de año se 

había tocado de gorgojo, p o r l o que el C a b i l d o acordó que, 

como según se apreciaba, e l año sería de abundancia , conve

nía que el maíz se fuese v e n d i e n d o a l precio que el v i rrey 

señalara. 
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A h o r a b i e n , a través de este proceso n o hemos v i s l u m 

b r a d o n i n g ú n intento monopolíst ico d e l v i rrey y, en c u a n t o 

a Mejía, l o consideramos u n s i m p l e f u n c i o n a r i o públ ico s in 

más intereses que los que su cargo le p r o p o r c i o n a b a . E n 

resumen, podemos considerar que como resultado de l a cares

tía d e l año 1620 se fueron t o m a n d o medidas preventivas en 

ios años siguientes que c o n d u j e r o n a u n a g r a n acumulación 

de maíz en l a Albóndiga , y cuyo precio de venta no fue 

f i jado arbi trar iamente p o r e l v i r rey s ino tomando en cuenta 

e l costo de producción y a lmacenamiento . 

V i s t o así en conjunto todo este aparato económico podría 

parecemos que no tiene m u c h a relación con l a rebelión, pues 

estando el pósito y l a a lbóndiga b i e n abastecidos, el p u e b l o 

n o tenía razón p a r a quejarse. Pero s i pasamos más adelante, 

veremos que el intento de s u p r i m i r los regatones y de regular 

el abasto de maíz t u v i e r o n consecuencias más trascenden

tales. 

E n l a Colección d e D o c u m e n t o s de Fernández de Echeve

rría y V e i t y a se dice q u e el v i r r e y estaba i n f o r m a d o de que 

c o n el maíz d e l pósito de los pobres se cometían arbitrar ie

dades, y era que el reg idor o l a persona encargada d e l re

parto , en vez de d a r l o a los pobres a quienes pertenecía, 

conforme a l a rea l v o l u n t a d , p o r ser de precio moderado, l o 

distr ibuía a los más ricos, a los oidores, a los secretarios y 

oficiales reales y demás minis tros superiores e inferiores y a 

los mismos regidores, dándoles 2 y 3 fanegas de maíz cada 

vez que l o sol ic i taban, y l o revendían a los pobres p o r a l m u 

des, y si l legaba a m e d i a fanega era u n m i l a g r o , haciéndole 

cargo q u e pocos días antes l o había r e p a r t i d o con l a m i s m a 

cortedad, s i n ver que a los ricos se lo d a b a n a d iar io . ' 2 3 

Desde 1622, M a n u e l de Soto, vec ino de México y asis

tente de l a Alhóndiga , presentó contra M e l c h o r Pérez de 

Veráez, a lcalde mayor de M e t e p e c y corregidor de l a c i u d a d 

de M é x i c o , amigo de los oidores G a b i r i a y Galdós, 43 capítu

los de acusación p o r m o n o p o l i o s , tratos ilícitos en su jur is

dicción, imposic iones a los i n d i o s que le servían, obligándo

les a que consumiesen, aún e n t iempos de cuaresma, las car

nes mortecinas de sus ganados, y le vendiesen a precios m u y 
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bajos y le tomasen p o r fuerza los géneros de sus regatonerías. 

F u e igualmente denunciado p o r el pueblo de C a l i m a y a . * ** 

Además, tenía recogidas p a r a revender 12 000 fanegas de 

maíz, quer iendo, como otros, revenderlo y p r o d u c i r e l alza 

d e l precio en aque l elemento de consumo p o r m e d i o de l mo

n o p o l i o . Esto , que llegó a l conocimiento d e l v irrey, agravó 

l a causa de Pérez de Veráez, p o r q u e el marqués de Gelves le 

formó proceso sobre cargos de regatonería, tratos y contratos, 

r e m i t i e n d o e l resto de las acusaciones al Consejo de Indias. 

D u r a n t e las pr imeras di l igencias de l proceso, se le p e r m i 

tió tener p o r prisión u n a casa part icu lar ; diósele después l a 

c i u d a d p o r cárcel c o n pena de 2 000 ducados si de el la salía 

y encargóse l a prosecución de los autos a u n o i d o r , ínt imo 

a m i g o de V e r g a r a G a b i r i a . E l virrey, conociendo que p o r esto 

n o administraría c u m p l i d a just ic ia , pasó l a comisión a d o n 

A l v a r a d o B r a c a m e n t e , fiscal de F i l i p i n a s que estaba en 

México . 

L legó l a causa a l estado de ex ig ir prisión o f ianza d e l 

acusado y éste, atropel ladamente, se fue a refugiar a l con

vento de Santo D o m i n g o . Siguió l a causa y d o n M e l c h o r fue 

condenado a l pago de 70 000 pesos, a destierro perpetuo de 

las Indias, a pr ivación de l of ic io de just ic ia y a l pago de cos

tas. E l v i rrey le puso guardas aún dentro d e l convento y fue 

entonces cuando i n t e r v i n o el arzobispo a petición d e l acusado. 

Desde este m o m e n t o empezó a germinar el antagonismo entre 

l a a u t o r i d a d c i v i l y l a eclesiástica. 

D E S D E 1618 E L A R Z O B I S P O P É R E Z D E L A S E R N A , había tenido ya 

algunas di f icul tades con l a A u d i e n c i a a causa de ciertas ex

comuniones i n j u s t i f i c a d a s . 2 8 E l marqués de Guadalcázar trató 

de remediar algunos asuntos de oficiales a l o c u a l se opusie

r o n el arzobispo y algunos oidores, quienes escr ibieron quejas 

a España. Guadalcázar fue suspendido, q u e d a n d o el gobierno 

en manos de l a A u d i e n c i a . D . Diego P i m e n t e l conde de Prie

go y marqués de Gelves fue entonces n o m b r a d o v irrey . Desde 

q u e tomó el gobierno empezó a r e c i b i r quejas contra el ar¬

* B i e n podía ser M e l c h o r Pérez de Veráez, el tan mentado Mejía 

de Gage y M o r a . 
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zobispo que acusaban de parciales las sentencias del t r i b u n a l 

eclesiástico; el v irrey, conforme a las leyes, no hizo públicas 

estas quejas y se manifestó conf idencia lmente a L a Serna 

q u i e n tomó p o r i n j u r i a s l o que el v i rrey decía, nac iendo 

entre ambos l a animosidad.** 

C o n o c i e n d o el carácter de l arzobispo, el rey recomendó, 

en mayo de 1621, l o siguiente: 

M u y Reverendo padre arzobispo de México. Sabed que yo he 
proveído p o r m i virrey de esas provincias al conde de Priego, 

marqués de Gelves, y p o r q u e podría ser que durante el t iempo 

que presidiere en esas provincias hubiese algún alboroto y alte

raciones, como h a n sucedido en tiempos pasados, o que el dicho 

m i virrey quisiese proveer y remediar algunas cosas convenientes 

al servicio de Dios y mío, q u i e t u d de esa tierra y conservación 

de los naturales de ellas, y administración de m i justicia, y para 

que esto se p u e d a ejecutar p o r los buenos medios que conviniere 

sea necesario vuestra autoridad, aprobación y remedio, os ruego 

y encargo que en las cosas que sucedieren de esa calidad, u otras 

que tocaren a m i servicio de que os diere noticia el dicho m i 

virrey, procuréis conformaros con él, y ayudar y encaminar todo 

lo que os fuese posible los designios que tuviere, de manera que 

mediante esto cesen los inconvenientes que de lo contrario po

drían suceder.. .27 

Las diferencias entre e l arzobispo y e l v irrey empezaron 

a agravarse a fines de 1621 cuando p o r u n a ordenanza 28 

decretóse q u e en asuntos de jus t ic ia , n o se entrometieran los 

curas, religiosos y minis tros de d o c t r i n a ; y otra de enero de 

1622 2 9 en que se encargaba a los minis tros de doctr ina , curas 

beneficiados y religiosos, no interponerse en n i n g u n a cosa 

tocante a l g o b i e r n o y jus t ic ia , y que n o i n t e r v i n i e r a n en las 

elecciones de los indios . Días después se ratificó esta dispo

sición en los términos siguientes: 

E l Virrey, 

P o r cuanto me contaron que los curas beneficiados, religiosos 

y ministros de doctrina se entremeten en la justicia y en muchas 

cosas del gobierno de los indios, y en sus cuentas personales y 

en cobranza de tributos en daño y perjuicio de la R e a l H a 

cienda y de los encomenderos a título de acaparar a los natu

rales p a r a tener más m a n o sobre e l l o s . . . y como quiera que 

estos curas beneficiados, religiosos y ministros de d o c t i ' n a es 
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su intento y lo p r i n c i p a l la administración de doctrina y sacra

mento a los feligreses y no la intervención y no está bien que 

se entremetan en estas cosas dejando la justicia a quien de verdad 

le pertenece; y para que cesen los inconvenientes que se h a n 

seguido, de lo contrarío, encargo a los dichos curas beneficiados 

y ministros de doctrina de las ciudades, villas y pueblos no se 

entremetan de aquí en adelante en n i n g u n a materia y negocios 

tocantes al gobierno, dejándolo administrar libremente a los al

caldes mayores, corregidores y otros.so 

P o r R e a l Cédula del 9 de lebrero de ¡622 el rey ordenó 

que los religiosos que se ocupasen de las doctrinas de los 

i n d i o s fuesen examinados en l a lengua en que h u b i e r e n de 

enseñar, y si los dichos prelados n o fuesen aptos para el lo , 

se les removiese y avisara a sus superiores p a r a que nombrasen 

o t r o s . 3 1 

H a c i a j u l i o d e l m i s m o año los prelados de Santo D o 

m i n g o , San Francisco y San Agust ín, presentaron u n memo

r i a l a l v i rrey en el que referían los inconvenientes de l a 

ejecución de esa R e a l Cédula, amenazando con que las dichas 

órdenes religiosas dejarían y desampararían las doctrinas que 

de más de c i e n años a l a fecha habían estado a su cargo y, 

s i n embargo, en vista de la cédula r e n u n c i a b a n las dichas 

doctr inas, exonerándose de ellas y poniéndolas en manos de 

S u M a j e s t a d y de Su E x c e l e n c i a en su rea l nombre para que 

se sirviese proveer en ellas ministros más convenientes. Y ha

biéndolo visto el v irrey y considerando los peligros e i n c o n 

venientes que amenazaban en lo t e m p o r a l y lo espir i tual , el 

efecto y ejecución de lo dispuesto p o r l a R e a l Cédula y l a 

aceptación de l a r e n u n c i a de los religiosos a las doctrinas que 

estaban a su cargo y no haber justif icación para obligarlos 

a e l lo c o n t r a sus pr iv i legios , y que, asimismo, de consentir 

q u e dejasen las doctrinas amenazaba gran turbación en l a 

repúbl ica de los naturales, y e n todo el r e i n o gravísimos 

daños espirituales y temporales, a más de l a falta de minis

tros y la i m p o s i b i l i d a d de hacerse de ellos en esos momentos, 

s iendo m u y c ierto que los naturales volverían a su idolatría 

o a l l i b e r t i n a j e en las costumbres. V i e n d o todos estos argu

mentos el v i rrey mandó se suspendiese, p o r el momento, el 

c u m p l i m i e n t o de a q u e l l a R e a l C é d u l a . 3 2 
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E n m a y o de 1623 las relaciones con el arzobispo se agra

v a r o n a consecuencia del abasto de maíz. P o r R e a l C é d u l a , 

e l rey se dirigió a l marqués de Gelves en los siguientes tér

m i n o s : 

. . . e n n o m b r e d e l a r z o b i s p o se m e h a h e c h o r e l a c i ó n d e q u e 

vos , m i v i r r e y , d e s p a c h a s t e i s p r o v i s i o n e s e l a ñ o p a s a d o p a r a 

q u e las j u s t i c i a s s e c u l a r e s p u d i e s e n e m b a r g a r y e m b a r g a s e n e l 

t r i g o y e l m a í z q u e e n sus p a r t i d a s se h a l l a s e n , así d e p e r s o n a s 

p a r t i c u l a r e s c o m o d e c o m u n i d a d e s , y las e n v i a s e n a l a A l h ó n d i g a 

d e esa c i u d a d , y e n e l l a se v e n d i e s e p ú b l i c a m e n t e ; y a u n q u e l a 

d i c h a p r o v i s i ó n n o se d e b í a d e e n t e n d e r e j e c u t a r l a e n e l t r i g o 

y e l m a í z p r o c e d i d o d e los d i e z m o s p e r t e n e c i e n t e s a l a I g l e s i a , 

p o r e l privilegio d e e x e n c i ó n q u e g o z a n , s i n e m b a r g o l o e j e c u 

tasteis , d e q u e se h a n s e g u i d o m u y g r a n d e s costos y d a ñ o s e n l a 

a d m i n i s t r a c i ó n . . . Y h a b i é n d o m e v i s t o e n m i R e a l C o n s e j o d e 

I n d i a s h e t e n i d o p o r b i e n d e d a r l a p r e s e n t e p o r l a c u a l os 

m a n d o p r o v e á i s j u s t i c i a e n este caso.. .83 

E n la m i s m a fecha el rey pidió informes a l marqués de 

Gelves y a l a A u d i e n c i a sobre el asunto ele que l a Iglesia 

pedía se le concediera sit io de rastro y carnicería donde p u 

diese vender el ganado de los diezmos. 

N o hemos tenido la suerte de conocer el resultado de esta 

consulta, pero algo nos d icen las ordenanzas v irreinales dic

tadas en octubre de aquel año, sobre que fuera del rastro 

de la c i u d a d y de las carnicerías no se vendiese n i comprase 

c a r n e . 3 4 

E l arzobispo tenía u n a carnicería públ ica en su p r o p i a 

casa donde revendía la carne a más elevado precio. A l dic

tarse l a ordenanza antes citada, inevi tablemente el v irrey se 

buscó l a enemistad del arzobispo.-- Estando así ias cosas, 

M e l c h o r Pérez de Veráez pidió ayuda al arzobispo. 

D e hecho, todas las medidas reorganizadoras efectuadas 

p o r el marqués de Calves fueron la causa de que se atrajera 

l a enemiga de muchos grupos; por el lo observaremos más 

adelante l a h o s t i l i d a d que existió hac ia él durante e l t u m u l t o 

y, p o r el contrar io , la gran incl inación existente hacia el 

arzobispo. 
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E L A R Z O B I S P O V I S I T Ó frecuentemente a d o n M e l c h o r , prego

n a n d o en todas partes su descontento. Publ icó censuras con

t r a los jueces, el escribano de l a causa y los guardas que 

estaban en Santo D o m i n g o . Quejáronse los excomulgados a 

l a A u d i e n c i a y ésta ordenó a l arzobispo los absolviese p o r 20 

días mientras se hacía l a relación de a q u e l l a causa; e l p r e l a d o 

los absolvió, pero p id ió autos a l esecribano Cristóbal de 

O s m i o y como se negara, el arzobispo lo amenazó con l a ex

comunión. 

E l notar io d e l arzobispado fue a c o m u n i c a r este auto a 

l a A u d i e n c i a , acompañado de varios clérigos y como n o los 

de jaron entrar, l evantaron u n alboroto. E l ' v i r r e y m a n d ó 

proceder contra el notar io , le condenó a destierro y pérdi

d a de temporal idades, y fue l levado preso a San J u a n de 

U l ú a . 

E l arzobispo escribió i n m e d i a t a m e n t e a l v irrey r e q u i r i e n 

d o le a que entregase a l preso so pena de excomunión. 

A l m i s m o t iempo los guardas y el denunciador de Pérez 

d e Veráez urgían en l a resolución de l a causa; acudieron a l 

arzobispo que también excomulgó a l abogado que firmó el 

escrito de recusación. L a A u d i e n c i a ocurrió entonces a l obis

p o de P u e b l a que era juez apostólico delegado para casos 

semejantes; éste comisionó a u n rel igioso de Santo D o m i n g o 

p a r a que absolviese a los excomulgados y quitase l a t a b l i l l a . 

Opúsose el arzobispo y empezó l a l u c h a entre éste y el dele

gado; el arzobispo mult ip l i có las excomuniones y las quejas 

a l a A u d i e n c i a , y p o r ú l t imo m a n d ó tocar entredicho general 

en todas las iglesias de l a c i u d a d , d u r a n d o esto varios días, 

a lo que se agregó l a ceremonia del anatema, que contra 

jueces y guardas de d o n M e l c h o r se publ icó en el pùlpi to de 

l a catedral. T o d o s estos acontecimientos provocaban l a i n 

dignación contra el marqués de Gelves, a q u i e n el p u e b l o 

consideraba el causante. 

E l delegado d o m i n i c o determinó usar su a u t o r i d a d : alzó 

el entredicho y absolvió a los excomulgados, pero nuevamen

te el arzobispo se resistió a todo. E l 11 de enero el arzobispo 

tuvo n o t i c i a de que los acuerdos del comis ionado eran obe

decidos y que se trataba de hacer efectiva l a pena p e c u n i a r i a 
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q u e e l m i s m o delegado le había impuesto p o r l a falta de 

acatamiento a sus disposiciones; entonces se h i z o c o n d u c i r al 

p a l a c i o acompañado de l a m u c h e d u m b r e curiosa. A l l legar a 

l a A u d i e n c i a tuvo que esperar u n gran rato pues los oidores 

estaban en audiencia ; salió entonces Cristóbal O s o r i o , escriba

n o de cámara, y notificó a l pre lado u n auto en el que decían 

los presidentes y oidores, que tenían p o r cosa inus i tada el ha

ber i d o a l a A u d i e n c i a S u Ilustrísima seguido de tanta gente 

y c o n g r a n alboroto y que le m a n d a b a n retirarse a su casa y 

desde allí p e d i r just ic ia . E l arzobispo se negó a retirarse. V i e n 

d o e l v i r rey y los oidores l a perseverancia d e l pre lado prove

y e r o n auto, declarando que había i n c u r r i d o en u n a m u l t a de 

4 ooo ducados; que cumpliese con e l l a so p e n a de l a pérdida 

de temporal idades y destierro, y de ser sacado del re ino p o r 

fuerza p o r desobediente. C o m o el arzobispo continuase obsti

nado, se proveyó que se ejecutase l o ordenado. Sacaron p o r 

l a fuerza a l arzobispo del pa lac io y lo escoltaron a las afueras 

de l a c i u d a d , c o n t i n u a n d o el c a m i n o hasta San J u a n T e o t i -

huacán e n donde se detuvieron. Desde allí L a Serna expidió 

u n decreto declarando excomulgado a l v irrey, a los oidores 

y a los minis tros que le sacaron de l a c i u d a d . 

Permaneció el arzobispo en San J u a n hasta el 14 de enero 

e n q u e l legó Diego Torres , escribano rea l , con u n a orden del 

v i r r e y p a r a que continuase l a m a r c h a a Veracruz con el 

arzobispo, q u i e n se negó a salir . C o m o los guardas y ministros 

i n t e n t a r a n o b l i g a r l o , se metió en e l t e m p l o ' y tomó l a custodia 

e n sus manos, siendo con esto i n m u n e a cua lquier intento 

de aprehensión. L a Serna volvió a p u b l i c a r sentencia de 

e x c o m u n i ó n contra el v irrey, y repit ió su auto m a n d a n d o po

ner entredicho a l a c i u d a d . ' 

E n t r e tanto en México l a situación era cada vez más grave. 

A l g u n o s oidores temerosos de provocar u n t u m u l t o o quizás 

c o n intención de favorecer a l arzobispo, revocaron l a orden 

de destierro y m a n d a r o n volver a l pre lado, pero el v irrey los 

puso en r igurosa prisión. 

C o r r i ó esta n o t i c i a p o r l a c i u d a d , agregándose que el virrey 

h a b í a m a n d a d o l levar a palac io seis bestias de albarda, en las 

q u e p a r a m a y o r afrenta i b a n a sal ir los tres oidores y los tres 
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oficiales que habían q u e r i d o apoyar al arzobispo. Llenóse de 

gente la p l a z a mayor , n o bastando los alguaciles y gente de 

jus t ic ia p a r a rechazarlos; los alguaciles p r e n d i e r o n a dos 

i n d i o s y los h i c i e r o n azotar como ejemplo p a r a que se ret i ra

r a n . E n estas inquietudes llegó el 15 de enero, día en que 

se publicó e l entredicho en l a c i u d a d y l a excomunión d e l 

v irrey , a pesar de l a oposición de éste y de que en n o m b r e 

d e l obispo de P u e b l a se pregonaba p o r todas partes que n o 

se obedeciese l a C a s a t i o a D i v i n i s ordenada p o r D . J u a n Pé

rez de l a Serna; circuló entonces l a falsa n o t i c i a de que i b a n 

a matar a l arzobispo en T e o t i h u a c á n ; el escándalo fue tremen

d o . E n estas circunstancias acertó a pasar p o r l a p laza el 

escribano Cristóbal de Osor io , que era u n o de los e x c o m u l 

gados; l a gente l o reconoció y empezaron a t i rar le piedras, 

iniciándose así el t u m u l t o . 

E l marqués de Gelves creyó todavía que era fácil d o m i n a r 

l o , y mandó sa l i r algunos soldados para ahuyentar a l a gente; 

pero el número de amotinados había crecido, uniéndose a 

ellos la gente que estaba en el mercado p r i n c i p a l , o b l i g a n d o 

a los soldados a replegarse a l palacio. 

Desde ese m o m e n t o comenzó verdaderamente l a insurrec

ción en la c i u d a d . A c o m p a ñ a r o n a l v irrey algunos oidores, 

alcaldes y caballeros y soldados de l a f lota. E n l a azotea de 

pa lac io se tocó clarín, como era costumbre en casos semejan

tes, l l a m a n d o a l a nobleza y caballeros dist inguidos de l a 

c i u d a d , para que v iniesen en a u x i l i o del gobierno. M u y po

cos acudieron y el t u m u l t o creció. 

Pedía l a gente a grandes voces l a l i b e r t a d de los oidores 

presos, y éstos, p r o m e t i e n d o a l v i rrey calmar el t u m u l t o , fue

r o n puestos e n l i b e r t a d , reuniéronse en l a plaza c o n el o i d o r 

V e r g a r a G a b i r i a y se i n s t a l a r o n en las casas de C a b i l d o . 

U n a gran parte de los amotinados se d i r i g i e r o n a l a I n 

quisición p i d i e n d o se les entregase el pendón de la fe; los 

inquis idores rechazaron a q u e l l a s o l i c i t u d , ordenando se ret i

rasen de allí los sublevados so pena de excomunión mayor y 

de doscientos azotes a q u i e n resistiese. Obedec ieron a los i n 

quisidores, pero fueron al templo de Santo D o m i n g o , sacaron 

de allí a Pérez de Veráez para l l evar lo en t r i u n f o a l a catedral . 
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L l e g ó entonces a l a c i u d a d el marqués d e l V a l l e , que go

zaba de bastante i n f l u e n c i a en l a c i u d a d ; habló a l p u e b l o 

prometiéndole que volvería el arzobispo, consiguiendo ca lmar 

los ánimos y que se apagase el fuego de las puertas. 

C o n f e r e n c i a r o n el v i r rey y el marqués del V a l l e consi

guiéndose que el p r i m e r o diese l a o r d e n de regreso del arzo

bispo; así se lo h i z o saber a l pueblo , enviando inmediata

mente p o r él. 

A q u e l l a ca lma había sido pasajera: p r o n t o el pueblo v o l 

v ió con m a y o r ímpetu a acometer otra vez contra el pa lac io 

y a poner fuego a las puertas; calmáronse u n poco p o r el 

segundo decreto de los inquis idores p a r a e l regreso del arzo

bispo. Sosegándose hasta p e d i r perdón a l virrey, q u i e n les 

envió a decir que se lo concedía; pero apenas los inquis idores 

se habían ret i rado, v o l v i e r o n a levantarse, y el pueblo , l a n 

zándose sobre el palac io , logró r o m p e r las puertas y entrar 

hasta los patios. 

C e r c a de las diez de l a mañana apareció en plaza u n a 

procesión de frailes franciscanos exhortando a la paz y pre

dicando, sobre todo a los indios , que se retirasen, y a u n q u e 

los clérigos que f o r m a b a n parte de los rebeldes los perseguían 

y m a l t r a t a b a n , * los frailes consiguieron apartar de allí a m u l 

t i t u d de indios , l levándoselos a San Francisco, con lo que p o r 

entonces se sosegó el t u m u l t o . 

H a c i a las cuatro de l a tarde volvió a reunirse l a gente en 

l a plaza, y a lentada c o n l a n o t i c i a de que l a A u d i e n c i a había 

dado auto de prisión contra el v irrey, v o l v i e r o n a atacar el 

palacio, p o n i e n d o en l i b e r t a d a los presos q u e allí se encon

traban. P u s i e r o n fuego a l p a l a c i o p o r diferentes partes y co

menzó el combate entre los asaltantes y los defensores. 

E n t r e tanto, cruzábanse los recados de l a A u d i e n c i a previ 

n i e n d o a l v i r rey que se diese p o r preso y de éste a los oidores 

p a r a que fuesen a palac io a reunirse con él y a resolver l o 

q u e más conviniere ; pero n a d a se adelantó y l a A u d i e n c i a 

hizo pregonar que t o m a b a en sí el gobierno de l a N u e v a 

España, n o m b r a n d o c o m o capitán general de e l la a Vérgara 

G a b i r i a , y que todos los c iudadanos v iniesen, so pena de la 

* R e v é l a s e aquí el antagonismo entre el clero secular y el regular. 
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v i d a , p a r a apoyar a q u e l l a determinación. P o c o t i e m p o des

pués había más de 12 000 hombres armados en l a plaza. 

D e todas las azoteas inmediatas a l pa lac io se hacía fuego 

c o n t r a los defensores de éste, y ya en l a tarde los sediciosos 

se apoderaron d e l edi f ic io , saqueando cuanto encontraban. 

E l v irrey, v i e n d o que no había defensa posible y que n o podría 

escapar de l a muerte si caía en manos de los rebeldes, apro

vechó u n m o m e n t o p a r a sal ir de palac io , y con l a capa y 

sombrero de u n o de sus criados se mezcló entre l a gente. Así 

l legó hasta el convento de San Francisco. 

E l arzobispo había r e c i b i d o en T e o t i h u a c á n u n correo de 

los oidores; inmediatamente se puso en m a r c h a para l a c i u d a d , 

y en el c a m i n o se encontró c o n el marqués del V a l l e y otros 

caballeros que i b a n a traerlo. Y a en l a noche, hizo su entrada 

solemne a l a c i u d a d , acompañado de más de cuatro m i l h o m 

bres a p ie y a cabal lo . Se r e p i c a r o n las campanas en todas 

las iglesias, y con a q u e l l a enorme c o m i t i v a , atravesó el arzo

b ispo l a p laza M a y o r , l legando a las casas de C a b i l d o , donde 

los oidores le d i e r o n l a b ienvenida . 

L a c i u d a d , entonces, quedó completamente t r a n q u i l a . 

A N A L I Z A N D O L O S S U C E S O S encontramos algunos datos de tras¬

cendencia político-social. 

D e l a colección de documentos de Fernández de Echeverría 

y V e i t y a p u d i m o s obtener datos referentes a l a ac t i tud de los 

habitantes de l a c i u d a d de M é x i c o ante l a aprehensión del 

orzobispo. U n testigo presente a f i r m a b a que tanto españoles 

c o m o i n d i o s se escandalizaron, que en los días que d u r ó el 

entredicho, oyó decir a españoles que con los clamores de las 

campanas, cuando las tocan en t iempos de tempestad, se mos

t r a b a n los cielos serenos y se aplacaban los rayos, que como el 

v i r r e y de l a N u e v a España era tan cruel , y no le daba c u i 

d a d o el d i c h o c lamor de las campanas, que p o r su causa se 

hacía, y c o n el escándalo que se causó entre los naturales, 

era p ú b l i c o y n o t o r i o , decían, que ya no había D i o s n i ar

zobispo, q u e e l v i rrey les había q u i t a d o a D i o s y a l arzo

b i s p o . 3 6 

E n c u a n t o a los indios se oyeron los siguientes comentarios: 
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Q u e no debía de ser verdad lo que les habían predicado desde 

que se ganó esta tierra, pues con tanto oprobio trataban a los 

sacerdotes que representaban a Dios, y como perro habían echado 

al arzobispo de la ciudad. E l cual testigo los llamó y les dijo: que 

no dudasen de la fe, pues les habían predicado que crucificaron 

a Nuestro Señor Jesucristo y otros muchos santos habían padecido 

destierros y tormentos p o r la fe de Cristo.37 

Afligidos los indios preguntaron si era cierto el haberse acaba

do ya las misas, y que qué habían de adorar faltando el Santo 

sacrificio de ellas, y desterrados los sacerdotes y a su C r i s t o . . . 

V i o (el testigo) que los indios lloraban, porque el escándalo d e 

destierro fue mayor entre los indios como menos capaces de razón 

que los españoles.. .38 

V i n i e n d o de Teotihuacán (un clérigo) vio a unos indios dando 

voces y haciendo pedazos sus crucifijos, movidos del escándalo que 

les había causado y decían: que pues habían desterrado a su Cris

to, ya no tenían Dios, que pues con los clamores de las campanas 

Dios se aplacaba, que cómo no se aplacaban los judíos que causa

ban tanto escándalo, y que pues les habían enseñado había Sacra

mento y B u l a , que como se lo habían quitado ya no había Dios, 

que ellos querían guardar la ley de sus antepasados pues era 

fija.. .39 

Estas notas nos revelan l a insegur idad que existía en l a 

N u e v a España en cuanto a los indios , pues fuese c u a l fuese 

e l p r o b l e m a existente, polít ico, rel igioso o económico, los na

turales s iempre se i n c l i n a b a n a pensar en la restauración de 

su ant iguo re ino . 

Datos curiosos, t ípicamente coloniales, fueron los dos testi

ficados p o r dos monjas conventuales; el p r i m e r o dice así: 

Habiéndose puesto entredicho en esta ciudad por la causa de 

i n m u n i d a d que pretendía D . M e l c h o r Pérez de Veráez que estaba 

retirado en el convento de Santo Domingo, encomendándose a 

Nuestro Señor, pidiéndole pusiera paz entre los dos poderes ecle

siástico y secular, fue Dios servido de representarle en el interior 

de su espíritu, que en esta ciudad habían de haber grandes tra

bajos que resultarían de la dicha causa y pleito de i n m u n i d a d , 

según y de la manera que después fueron sucediendo: el destino 

del arzobispo, el Cesado a Dívinis, el tumulto, y volver a restituir 

al arzobispo a esta c iudad y que p o r este medio se habían de 

pacificar y vivir libres de los rigores del marqués.. .40 
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E l segundo presagio fue el siguiente: 

Estando la monja declarante en unos ejercicios espirituales, 

habiendo querido llegar al comulgatorio a recibir el Santísimo Sa

cramento, se le representó el vaso del Santísimo Sacramento hecho 

u n a ascua viva de fuego, y de él salían llamas vivas encendidas 

y que casi querían abrasar al sacerdote que lo portaba y habiendo 

pedido a Nuestro Señor le declarase el misterio de aquélla visión, 

oyó u n a voz interior que le dijo: que aquéllo era por la inobe

diencia que el Sr. virrey tenía al arzobispo. . . E n la tarde, estando 

en el coro le cayó u n a piedra en la cabeza y la descalabró; justa

mente oyó u n a voz que le decía: de esta manera h a de suceder 

la. ^uerra. en esta, c iudad; sintiéndose la. monja herida entró en su 

aposento a curarse y estando sola se le representó todo el suceso 

que h u b o en esta c iudad como si lo estuviera viendo de suer

te oue cuando comenzó el alboroto no ie causó admiración al 

g u n a . . .41 

Se di jo q u e los componentes d e l t u m u l t o fueron alrededor 

de 30 000 h o m b r e s . 4 2 E n u n a encuesta a l capitán D i e g o G o n 

zález de Arcos , e l 23 de enero de 1624, af irmó este testigo n o 

haber visto entre los muchachos y gente o r d i n a r i a d e l t u m u l 

to que estuviera n i n g ú n h o m b r e español, fuese sacerdote, es

tudiante , n i m i n i s t r o a l g u n o de jurisdicción eclesiástica. 4 3 

O t r a serie de documentos contradicen a este testigo, pues 

e n ellos se dice q u e los que i n i c i a r o n l a rebelión fueron los 

i n d i o s , mestizos y mulatos que después se v i e r o n aumentados 

c o n españoles de capa negra y clérigos regulares, y muchos 

negros a cabal lo y c o n escopetas. 4 4 E i n c l u s o i n t e r v i n i e r o n los 

hermanos terceros de San Franc isco q u e fueron, por e l lo , p r i 

vados del hábito a l día siguiente. 1 » 

L o s portugueses o judíos desterrados de las minas p o r e l 

decreto del marqués de Gelves, t o m a r o n también parte act iva 

e n l a rebelión. 

Se temió, además, que los amotinados se v i e r a n reforzados 

p o r los labradores de los A l t o s de M é x i c o y p o r cuatro o c i n 

co m i l indios flecheros de los contornos. 

Quienes se m a n t u v i e r o n fieles a l v i r rey fueron varios 

m i e m b r o s de l a f lota fondeada en Veracruz , capitanes y crio

l los, y el conde de Santiago. L a presencia de éste nos h a l l a 

m a d o l a atención. U n m i e m b r o de l a casa de los condes de 
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Santiago estuvo también presente en l a rebel ión de 1692; cabe 

preguntarnos , ¿por qué se ofrecían inmediatamente , a poner

se a las órdenes del virrey y a defender los intereses del go

bierno? L a explicación que nosotros podemos dar es que tra

tábase de grandes terratenientes y hacenderos que, necesaria

mente, salían perjudicados con las rebeliones, tanto más cuan

do que el C a b i l d o le debía u n a fuerte suma p o r l a c o m p r a 

d e l maíz. 

E n t r e los priv i legios que poseía u n v i r rey a l ser n o m b r a d o 

c o m o ta l , estaban los de tener derecho a l levar en su compa

ñía 24 soldados y u n capitán, y a que los negros que lo acom

p a ñ a b a n pudiesen portar armas. F u e r o n éstos, precisamente, 

los encargados de l a defensa d e l palac io v i r r e i n a l . 

Según Fonseca y U r r u t i a se l e v a n t a r o n tres compañías de 

a c ien hombres cada u n a cuyo gasto (que importó en l a tem

p o r a d a 89 853 pesos, 4 tomines y 2 granos) fue consignado 

de las rentas del desagüe. 4 6 Fernández de Echeverría y V e i t y a 

en su colección coincide en este dato y añade que dichas com

pañías asistieron en las casas reales de día y de noche, entran

d o cada día u n a de g u a r d i a . 4 7 

O t r a revelación importante en este estudio fue la posición 

de l a A u d i e n c i a . L o s oidores, perjudicados en su mayoría por 

los intentos reformadores d e l v irrey, se dec lararon abierta

mente en su contra. A l abandonar el v i r rey el palacio, la A u 

d i e n c i a consideró esto como u n a b a n d o n o de sus deberes y, 

consecuentemente, se creyó en el derecho de asumir el gobier

no. Pregonó a todos los c iudadanos que tomaba en sí el go

b i e r n o de l a N u e v a España, teniendo p o r capitán a Vergara 

G a b i r i a , como hemos v i s t o , 4 8 e l m i s m o que tanto se opuso al 

v i r rey en el j u i c i o de d o n M e l c h o r . 

U n o de los elementos más importantes para estudiar las 

verdaderas causas de la rebel ión fueron los gritos que los re

beldes l a n z a b a n : " ¡ V i v a el rey y v i v a C r i s t o , y m u e r a el hereje 

l u t e r a n o ! ¡Viva l a Iglesia, v i v a l a fe, v i v a el rey, m u e r a el 

m a l gobierno, m u e r a ese hereje excomulgado, ¡Prendan a l v i 

rrey!" 4 9 N o se trató, por tanto, de móviles económicos p r i n 

c ipa lmente . F u e u n a conmoción sufr ida en las creencias y l a 

fe de l p u e b l o como resultado de las excomuniones y de las 
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luchas entre l a esfera eclesiástica y secular. C l a r o está, que 

los pr inc ipa les motores de l a insurrección fueron todos aque

l l o s hombres descontentos p o r el per ju ic io que habían sufr ido 

p o r parte de las medidas reorganizadoras del v irrey. 

E n cuanto a l a ac t i tud tomada por el arzobispo, e l autor 

d e u n o de los documentos recopilados p o r Fernández de Eche

verría y V e i t y a , a f i r m a que 

. . .en este h e c h o s o n d e a d v e r t i r dos cosas, c u y a i m i t a c i ó n y e j e m 

p l o p u e d e n ser m u y p e r j u d i c i a l e s a l a p r e e m i n e n c i a y s o b e r a n í a 

r e a l , y a l b i e n d e l o s s ú b d i t o s , o p r i m i d o s c o n las fuerzas d e los 

jueces ec les iás t icos , y a b u s o d e s u j u r i s d i c c i ó n . L a u n a es, q u e 

e l p r e l a d o c o n t r a q u i e n se p r o v e e y e j e c u t a l a p e n a y r e m e d i o d e 

t e m p o r a l i d a d e s , h a y a d e p r o c e d e r c o n censuras c o n t r a los jueces 

q u e ]e c o n d e n a n , y m i n i s t r o s q u e e j e c u t a n l a c o n d e n a c i ó n , p o r 

sólo h a c e r l a y e j e c u t a r l a . Y o t r a , q u e p a r a e v a d i r l a y f r u s t r a r l a se 

h a y a n d e v a l e r d e l m e d i o e x t r a o r d i n a r i o d e q u e se v a l i ó e l a r z o 

b i s p o , y c o n é l a s e g u r a r s e c o n t r a l a m a n o y p o t e n c i a r e a l , y p o r e l 

p r i m e r c a m i n o p r i v a r l e d e p r o v e e r e l r e m e d i o , y p o r e l s e g u n d o 

d e p o d e r l e e j e c u t a r . . .50 

E l documento transcri to por G e n a r o García 5 1 a f i r m a q u e 

acabado de saquearse el palacio y refugiado el v i rrey en San 

Francisco, cesó el mot ín s in hacer daño a persona a lguna. P o r 

el contrar io , en e l test imonio de u n cr iado del arzobispo 5 2 se 

dice que m a t a r o n a muchas personas; y en los documentos del 

conde de l a C o r t i n a , encontramos lo siguiente a l respecto: 

. . . H u b o a l g u n o s m u e r t o s , m á s los p l e b e y o s l a m e n t á n d o s e c o m o 

si n o f u e r a n l a c a u s a d e l d a ñ o , c o n d u c i e n d o los c a d á v e r e s l l e n o s d e 

sangre a l o s o i d o r e s , r e p e t í a n : " Q u e c a s t i g u e n s u c r u e l d a d . Q u e 

l a r e p ú b l i c a o b e d i e n t e , n o e r a r a z ó n q u e fuese p u e s t a p o r e l f u 

r o r d e u n h o m b r e l o c o e n t a n n o t o r i a p e r d i c i ó n " . . .33 

E n l o referente a los daños materiales, los rebeldes destru

yeron las cárceles de C o r t e en el i n t e r i o r de l palacio y de allí 

p r e n d i e r o n fuego, ascendiendo el daño a l va lor de 20 000 d u 

cados. 3 * E n p a l a c i o n o dejaron clavo en l a pared, n i cabal lo 

o muía en l a cabal ler iza , t o m a r o n las tablas de las puertas, los 

ornamentos de ve lo de l a c a p i l l a , pero respetaron l a R e a l 

Caja.53 Saqueron las casas de D . L u i s de H e r r e r a , asesor del 

v i r rey y las de D . D i e g o de A r m e n t e r o s , encargado de castigar 
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ladrones y vagabundos, como también las casas del secretario 

Cristóbal de Osor io . 

A L T E R M I N A R E L T U M U L T O , l a A u d i e n c i a , conociendo que los 

ánimos de muchos estaban contra e l v irrey, l lamó a l a c i u d a d , 

tr ibunales d e l c r i m e n e Inquisic ión para que diesen su o p i 

nión, y todos acordaron que gobernara l a Audiencia .** 

E l 16 de enero l a A u d i e n c i a dictó bandos por las p r o v i n 

cias p a r a que todos alzasen l a obediencia a l v irrey y l a diesen 

a l a A u d i e n c i a , c o n p e n a de traidores y pérdida de bienes y 

encomiendas a quienes n o l o h i c i e s e n / 7 alegando que toma

b a n el gobierno p o r cuanto el v i rrey n o aparecía n i se sabía 

n a d a de él, por cédulas que p a r a e l lo tenían en casos seme

jantes.* 

E l v irrey, p o r su parte, p idió l a restitución de su gobierno 

y l a seguridad de su persona; respondiéndole l a A u d i e n c i a 

que n o le habían q u i t a d o de su of ic io , s ino que el furor l i b r e 

d e l p u e b l o los había o b l i g a d o a l levar l a administración d e l 

gobierno hasta que el rey fuese i n f o r m a d o . 8 8 

C o m e n z ó el gobierno de l a A u d i e n c i a con m u c h o t iento, 

y p a r a remediar los daños pasados y asegurar la persona d e l 

v i r rey n o m b r a r o n capitanes y oficiales de guerra. A p a r t i r d e l 

15 de enero, ante el p e l i g r o i n m i n e n t e , o r d e n a r o n alistar toda 

l a gente de l a c i u d a d que p u d i e r a tomar las armas; l a dividió 

en ocho o nueve compañías, con pena de que darían p o r va

cantes las encomiendas de los que n o acudiesen. H i c i e r o n en

trar en l a c i u d a d u n a compañía de caballeros de lanza y adar

ga de varios lugares de su jurisdicción. 

Se entiende con esto, que l a c i u d a d , en caso de pel igro p o r 

sublevación de los i n d i o s y las clases bajas de l a sociedad, a 

fa l ta de u n ejército profes ional , f o r m a b a provis ionalmente 

m i l i c i a s integradas p o r los encomenderos españoles. 

C o n el m i s m o f i n prevent ivo a lzaron l a prohibición de usar 

arcabuces y armas de fuego y m a n d a r o n volver a todos las per

sonas que el v i r rey había desterrado y soltar a los que tenía 

presos p o r casos y del i tos graves p a r a que s irvieran de testigos 

c o n t r a é l . 5 9 

* Recopilación de Leyes de Indias. L i b . 2, tit. 15, ley 57. 
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D e otro l a d o , l a ausencia del v i rrey a l a cabeza del gobier

n o fue u n tanto p e r j u d i c i a l p a r a el prestigio de l a a u t o r i d a d 

v i r r e i n a l , pues surgieron l ibelos, coplas y canciones de desaca

to contra e l v irrey, cantándose: " A h o r a v ivamos en nuestra 

ley , que n o hay v i rrey . " 6 0 

Poco después, l a A u d i e n c i a permit ió nuevamente que to

dos volviesen a l levar arcabuces, como hemos visto, surgiendo 

d e nuevo las cuadri l las de bandoleros; h u b o más regatones 

q u e antes y muchos pobres fueron agraviados y perseguidos 

p o r haber servido a l v irrey. Se ver i f i can estos datos p o r los 

mismos autos provistos p o r l a R e a l A u d i e n c i a después que 

t o m ó e l m a n d o , pues habiendo m u r m u r a d o los oradores d e l 

m a n d a t o de su E x c e l e n c i a de que en 14 leguas alrededor de 

M é x i c o y 10 de P u e b l a n o se cebase ganado pr ie to con trigo 

y maíz a más de 5 pesos fanega, p o r q u e n o perecieren los po

bres, dejando las demás provincias c ircunvecinas l ibres para 

l a ceba; l a R e a l A u d i e n c i a , a pocos días de su l l a m a d o gobier

n o , cuando y a había m u c h a a b u n d a n c i a de maíz y otras semi

l las p r o h i b i ó en todo e l re ino el d i c h o cebo, p a r a que o p r i m i 

dos p o r este r i g o r los criadores de él, redimiesen su vejación 

a p u r o d i n e r o y se vendiesen b i e n las l icencias que d i o l a 

R e a l A u d i e n c i a p a r a e l d i c h o cebo: los labradores tenían que 

c o m p r a r l icencias p a r a cebar su g a n a d o . 6 1 

P o r Actas de C a b i l d o podemos d e d u c i r l a posición adop

t a d a p o r esta institución: en l a de 17 de enero se d i j o que acla

m a d o se gobernase el r e i n o por los señores de l a A u d i e n c i a 

e n n o m b r e de S u M a j e s t a d y n o e l marqués de Gelves, que 

viéndose en estado de u n a gran pérdida y p r o c u r a n d o el ma

y o r servicio d e l rey y de acuerdo c o n l a A u d i e n c i a , en n o m b r e 

de S u M a j e s t a d y mediante las cédulas y órdenes reales tomó 

e l gobierno de este r e i n o con lo c u a l a l p u n t o se sosegó s i n 

d a ñ o de robos de los vecinos, mostrando l a gran lea l tad que 

t iene a l rey. L u e g o los oidores de l a A u d i e n c i a se r e t i r a r o n 

a l pa lac io d o n d e también se reunió e l C a b i l d o p a r a que se 

obedeciesen las órdenes que diese en n o m b r e d e l r e y » 2 

U n a de las pr imeras disposiciones dadas p o r l a A u d i e n c i a 

fue enviar u n comis ionado a España p a r a q u e diese relación 

a l rey de l o o c u r r i d o en l a N u e v a España. 6 » 
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E l v irrey, mientras tanto, protestó desde el convento de 

San Francisco p o r su destitución, en los términos siguientes: 

. . . H a g o s a b e r a l a R e a l A u d i e n c i a q u e a m i n o t i c i a h a l l e g a d o , 

q u e h a n e c h a d o b a n d o y d a d o ó r d e n e s c o n t r a l a a u t o r i d a d d e m i 

c a r g o , y s e g u r i d a d d e m i p e r s o n a , p r o v o c a n d o los á n i m o s d e l p u e 

b l o a q u e se d e s a c a t e n , y m e p i e r d a n e l r e s p e t o d e b i d o , e n o f e n s a 

de l a a u t o r i d a d r e a l , c u y a p e r s o n a r e p r e s e n t o y o e n estos r e i n o s . . . 

a l z á n d o s e t i r á n i c a m e n t e c o n t r a e l g o b i e r n o y p r o v o c a n d o a b a n d o s 

y s e d i c i o n e s p o r t é r m i n o s t a n v i o l e n t o s e i n o b e d i e n t e s c o n t r a las 

ó r d e n e s rea les , p u e s sólo h a d e h a b e r u n a c a b e z a y g o b i e r n o y 

éste es a b s o l u t o y p r o p i o m í o ; y p a r a q u e esto cese y se e v i t e 

t a n t o d a ñ o , q u e a ú n n o h a q u e r i d o l a A u d i e n c i a j u n t a r s e c o n m i g o 

e n e l a c u e r d o p a r a este caso, s i n o t e n e r m e i m p o s i b i l i t a d o d e p o 

d e r p o r n i n g u n a v í a a c u d i r a las o b l i g a c i o n e s d e m i c a r g o , e n c u y a 

r a z ó n p r o t e s t o y r e q u i e r o a d i c h a a u d i e n c i a , m e r e s t i t u y a l a o b e 

d i e n c i a d e b i d a . . .04 

E l 9 de febrero l a A u d i e n c i a respondió a la protesta p o r 

medio de u n auto en el cua l se a f i rmaba que como todas las 

instituciones gubernativas estaban de acuerdo en no rest i tuir

le el gobierno, y que como con los intentos d e l v i r rey de se

g u i r siendo l a a u t o r i d a d m á x i m a sólo alteraba la paz pública, 

l a A u d i e n c i a m a n d a b a se notificase al marqués de Gelves n o 

causase disturbios y alborotos, n i tratase de volver a l gobierno 

porque l a A u d i e n c i a habría de cont inuar en él hasta que el 

soberano ordenase otra cosa.6« 

D u r a n t e su gobierno l a A u d i e n c i a gobernó t iránicamente 

y permitió que c o n t i n u a r a n los desórdenes existentes antes de 

l a l legada del marqués de Gelves, p o r esto, se l legaron a ha

cer corr i l los de hombres que h a b l a b a n b i e n del gobierno d e l 

virrey, y m a l d e l de l a Audiencia.»* E l 30 de octubre de 

1624, en Actas de C a b i l d o se registra lo siguiente: 

. . . L a c i u d a d d i j o q u e p o r c u a n t o h a e n t e n d i d o q u e e l Sr . m a r 

q u é s d e G e l v e s e n t r a m a ñ a n a j u e v e s e n c o n t i n u a c i ó n d e s u g o b i e r 

n o a ¡as casas rea les y r e a l a c u e r d o , l a r e a l A u d i e n c i a v a a t r a e r l e 

desde S a n F r a n c i s c o a las d i c h a s casas r e a l e s . . .07 

P r o b a b l e m e n t e esto se dispuso con l a única intención de 

que fuese el v i r r e y marqués de Gelves el que entregase el m a n 

do del gobierno a su sucesor, marqués de C e r r a l v o . 
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E n e l i n f o r m e que el marqués de C e r r a l v o envió a l rey a 

s u l legada a México, se lee l o siguiente: 

. . .Cuando V . M . se sirvió de m a n d a r m e venir a servir en el go

bierno de este reino con ocasión del tumulto sucedido en México, 

en 15 de enero de 1624, hallé m u y vivas las reliquias de él. C u a n 

to a las divisiones entre el virrey, marqués de Gelves, y la A u d i e n 

cia, trabajé lo que pude en arrancarlas de lo exterior, ya que no 

pudiese de los ánimos. Quité del convento de San Francisco don

de estaba retraído m i antecesor, la guarda de soldados que le tenía 

puesta l a Audiencia; dispuse que le quitasen de la tablilla donde 

todavía estaba p o r excomulgado y que la A u d i e n c i a se ofreciese a 

a d m i t i r su restitución al cargo, lo que se hizo con toda solemnidad 

y aplauso del p u e b l o . . .68 

F i n a l m e n t e , en este aspecto de cambios políticos es intere

sante a p u n t a r l a opinión que de las intenciones de los oido

res expresa u n o de los documentos de Fernández de Eche

verría y V e i t y a : 

. . .Si S . M . perdiese las fortalezas de Veracruz y Acapulco y trai

dores se las tomaran, sería inconquistable este reino y autosufi-

ciente, a cuyo señuelo acudieran naciones extranjeras, gente m u y 

peligrosa, fácil y novelera, mestizos, mulatos y negros l i b r e s . . . Y 

supuesto que algunos días antes del tumulto el Sr. arzobispo an

daba en l a R e a l A u d i e n c i a como íntimo amigo de los oidores, hizo 

muchas acciones con título de defender la i n m u n i d a d de la Iglesia, 

irritando al virrey para que se descompusiera, y al pueblo para 

que se alborotara contra el v i r r e y . . . Y supuesto que en el motín 

de 15 perdieron el respeto a su real persona y a su virrey, y que 

la R e a l A u d i e n c i a en nada defendió n i hizo demostración de leal

tad, p o r lo cual tengo p o r cierto que q u i e n se descaró e hizo una 

tan grave traición a su rey, le hará ciento, y que así los cabecillas 

del tumulto quisieran hacer otra mayor y alzarse con este reino y 

negar la obediencia a S.M., lo que se prueba p o r la intención de 

la A u d i e n c i a de tomarse las fortalezas de Veracruz y Acapulco. Y 

corrobora esta sospecha ver que l a R e a l A u d i e n c i a dejó pasear 

libremente p o r las ciudades y plazas a los delincuentes, armados 

con armas vedadas, cometiendo nuevos delitos y sin castigar a n i n 

guno de e l l o s . . . Y se previno la A u d i e n c i a de muchas armas de 

todo género, trayéndolas de P u e b l a y otros lugares y guardándolas 

e n palacio y subiendo a las azoteas de las casas de los oidores m u 

chas piezas de artillería y mandó l a audiencia levantar nueve com

pañías de soldados, alistando a todos los que podían tomar armas 

en l a c iudad de México.. .69 
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E N C U A N T O A L A S I T U A C I Ó N E C O N Ó M I C A después de l a rebelión, 

el mecanismo del abasto siguió su curso s in alteraciones, l l a 

mándonos l a atención el hecho de que a pesar de que l a A u 

d i e n c i a h a b í a tomado ya el poder, el C a b i l d o continuó d i r i 

g iendo sus informes a l virrey. Seguramente encontraríamos l a 

respuesta en las leyes y disposiciones reales que e l C a b i l d o 

tendría q u e seguir en casos semejantes. 

E n el aspecto rel igioso, e l 16 de enero el arzobispo levantó 

el C e s a d o a Dívinis, d i jo misa y r e p i c a r o n las campanas de 

todas las iglesias de l a c i u d a d . 7 0 

E n p r o de su defensa, el 19 de enero, el arzobispo m a n d ó 

u n i n f o r m e a l Consejo de Indias, en los términos siguientes: 

. . .Que convenía dar aviso a los señores del R e a l Consejo de In

dias de como Lorenzo de Terrones, alcalde de esta corte, Martín 

R u i z de Zavala, alguacil mayor de ella, y el secretario Cristóbal de 

Osorio, sacándole de este reino para embarcarlo en San J u a n 

de U l ú a p o r auto del presidente y oidores de la R e a l Audiencia, 

p o r haberle habido por extraño en estos reinos, estando en T e o t i -

huacán llegó orden del virrey a Lorenzo de Terrones para que 

p o r la fuerza sacasen al arzobispo del dicho pueblo y lo llevasen 

a toda prisa a Ulúa, la cual orden llegó el día 14; S.Elma. se vio 

entonces tan forzado a valerse del Sacramento que sacó de la igle

sia del dicho pueblo para este efecto, y asimismo p r o m u l g a r las 

últimas censuras eclesiásticas. F u e público que se nombró a Bello 

de A c u ñ a con guardas para que de todas maneras sacase al arzo

bispo, aún dándole garrote, cosa que causó gran descontento entre 

la gente.. .71 

A l arzobispo L a Serna se le ordenó regresar a España en 

febrero de 1624, p o r cuyo m o t i v o l a A u d i e n c i a expresó: 

. . . C o n m u c h o acuerdo de esta R e a l A u d i e n c i a va el arzobispo 

a la presencia de S.M., para enterarse de la verdad de lo sucedido, 

y de la opresión en que este su reino h a estado, y de la fidelidad y 

paz en que queda. Su persona y dignidad merece la benignidad 

de ser tan cristiano y católico rey, en cuyo servicio siempre se ha 

extremado visitando a sus feligreses en partes m u y remotas, extir

p a n d o muchas idolatrías y abusos entre los indios. Esta ciudad 

suplica a V . M . humildemente nos le devuelva, por el vacío que 

deja tan gran prelado, y venga advertido de sus reales m a n 

datos. . .72 
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M a s esto n o sucedió y el arzobispo fue presentado p a r a el 

obispado de Z a m o r a , España, donde falleció en 1631. 

E l asunto q u e se venti ló más adelante, como resultado de 

l a rebelión fue s i los virreyes podían ser o n o excomulgados. 

E n l a Política I n d i a n a de Solórzano P e r e y r a 7 3 se a f i r m a q u e 

n o hay autor que conceda i n m u n i d a d a los virreyes n i que l a 

representación de l a persona rea l les pueda bastar p a r a que 

e n v i r t u d de e l la se les haga ta l excepción. 

L a s conclusiones finales d e l t u m u l t o podemos entresacar

las del auto proveído p o r o r d e n del marqués de C e r r a l v o e l 

25 de d ic iembre de 1625: 

. . .Hago saber al Cabi ldo, justicia y regimientos, y a todos los 

vecinos de esta ciudad que habiéndome tocado investigar el origen 

del alboroto del 15 de enero de 1624 y habiéndose visto en la j u n 

ta que p a r a ellos se formó, cartas, autos e informaciones que de 

la averiguación resultaron, y deseando S . M . unirse más con sus 

vasallos y atajar las causas que lo i m p i d e n . Hasta ahora se h a n 

ido ejecutando p o r poderes y cédulas reales señaladas p o r D . J u a n 

de Mendoza, presidente del Consejo de Indias, que me h a entre

gado el Sr. Francisco Man s o Zúñiga, electo arzobispo de l a iglesia 

metropolitana de esta c iudad, juez particular nombrado p o r S . M . 

para disponer en ejecución lo resuelto sobre el asunto d e l albo

roto, habiéndose servido S . M . declarar: 

'que además de que el alboroto fue causado por la plebe y de 

ella la gente más m e n u d a y de menos capacidad y aún de éstos 

la i n q u i e t u d no se dirigió contra la C o r o n a sino contra el virrey; 

en consecuencia, p a r a que en el dicho caso los que en él se halla

ron no p u e d a n padecer n i haber padecido deslealtad al rey, usando 

su natural benignidad, S . M . m a n d a que todas las personas, de cual

quier estado y cal idad que sean, que sobre este alboroto estuvie

sen presos o procesados, sean sueltos libremente sin que ahora n i 

nunca p u e d a n ser castigados p o r las dichas causas..."T4 

E n resumen, puede decirse que lo o c u r r i d o en 1624 n o fue 

más que l a consecuencia de u n a m a l a administración y de 

u n a corrupción e n las costumbres coloniales. Y a en l a rebe

l ión m i s m a s u r g i e r o n con más ímpetu los elementos antagó

nicos siempre existentes entre el c lero y l a corona. Y n o sólo 

eso, s ino que se enfrentaron también las distintas ramas del 

campo secular y d e l eclesiástico. 
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M i e n t r a s tanto, el p u e b l o bajo español, los indígenas y los 

negros o mestizos eran los que sufrían las consecuencias de 

esa corrupción y de esos antagonismos; y a pesar de que, se

g ú n l o que hemos visto, e l arzobispo fue el que con su actua

ción más contribuyó a enconar los ánimos, el p u e b l o l o apo

y ó en contra del v irrey, p o r ser u n p u e b l o tan rel igioso y 

haber sabido el arzobispo darle u n sesgo religioso a l incidente. 
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