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INTRODUCCIÓN 

E N LAS ÚLTIMAS DÉCADAS HA EMPEZADO a circular, en el á m b i t o 

historiográf ico, una renovada interpretac ión, la de la his
tor ia cul tura l o nueva historia sociocultural, pero a pesar 
del entusiasmo demostrado en algunos pa í ses , pocos histo
riadores, y en especial los estudiosos del á m b i t o his tór ico 
lat inoamericano del per iodo colonial , se han compromet i 
do aún con esta nueva perspectiva, todavía en proceso de 
definición, pero ya m ú l t i p l e m e n t e fragmentada y criticada. 
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La historia cu l tura l a la que nos referiremos es preferen
temente designada como nueva historia sociocultural para 
establecer una f rontera de d i ferenciac ión con la clás ica his
toria de la cul tura . 2 N o es u n compart imento estanco único 
n i es la m u t a c i ó n n o m i n a l de la historia de las mental ida
des, como se ha sugerido en diversos escritos recientes. 3 

Tampoco es en u n sentido estrictamente m e t o d o l ó g i c o , u n 
apartado de la que se l l amó hace ya bastantes d é c a d a s , his
toria social. 4 

Existen pocas definiciones programát icas y operativas del 
concepto de historia cultural. Desde nuestro punto de vista, en
tre ellas, destaca especialmente la de Jean-Pierre Rioux porque 
supera los ejercicios de inclusión-exclusión hechos por otros 
historiadores a part ir de los referentes proporcionados por 
otras formas anteriores de abordar la historia y emparentadas 
con el concepto de historia cul tura l : 5 

cultura (OEI) . B o g o t á , diciembre de 2002 con el t í tulo , " L a historia de 
la cultura p o l í t i c a antigua: orientaciones para un estudio de la historia 
pol í t ica cultural colonial americana. Propuesta m e t o d o l ó g i c a y r e f l e x i ó n 
sobre un estudio de caso". L a s e c c i ó n introductoria original de este tex
to fue presentada en la pr imera parte de la ponencia para el Seminario 
Precongreso de Historia de Colombia, "Nuevos enfoques de historia 
po l í t i ca del siglo xix" bajo el t í tulo , " L a nueva historia cultural y su di
m e n s i ó n po l í t i ca : propuestas para u n estudio de la historia colonial en 
A m é r i c a Lat ina" . Universidad del Cauca, P o p a y á n , Colombia, 25 de no
viembre de 2002. 

2 A l respecto v é a s e BURKE , 1993. 
3 VAINFAS , 1996, p. 223. Esta idea t a m b i é n es tá presente, aunque ma

tizada, en una obra reciente del historiador Boris Berenzon cuando co
menta que Robert Darnton b a u t i z ó como cultural history a u n a forma de 
pensar la historia alternativa y distinta a lo que en Francia se l l a m ó "his
toria de las mentalidades". V é a s e BERENZON , 1999, p. 87. 

4 Zemon Davis e s t a b l e c i ó u n convincente contraste entre la historia 
social c lás ica y la nueva historia social de finales de los a ñ o s ochenta, en 
donde ella vislumbraba u n acercamiento de la ú l t i m a hacia la historia 
cultural, s e ñ a l a n d o las posibilidades de encuentro. Z E M O N DAVIS , 1991, 
pp.177-182. 

5 U n a prueba conjunta de los problemas por los que ha pasado la de
finición de la historia cultural (en este caso sobre todo entre los histo
riadores norteamericanos —mexicanistas estadounidenses y mexicanos 
que trabajan en universidades de Estados U n i d o s ) — y la i n d e f i n i n i c i ó n 
en la que queda la disciplina aun d e s p u é s de una segunda r e f l e x i ó n so-
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L a h i s tor i a c u l t u r a l es l a [ d i s c i p l i n a ] q u e se a s igna e l e s tud io 
d e las formas de representación del mundo d e n t r o de u n g r u p o h u 
m a n o c u y a n a t u r a l e z a p u e d e v a r i a r — n a c i o n a l o r e g i o n a l , so
c i a l o p o l í t i c a — y q u e a n a l i z a l a g e s t a c i ó n , l a e x p r e s i ó n y l a 
t r a n s m i s i ó n [de esas f o r m a s d e r e p r e s e n t a c i ó n d e l m u n d o ] . 6 

Tanto la def inic ión de la historia cul tura l como sus temá
ticas, nos abocan a u n gran tema fundamental : el concep
to mismo de cultura, his tór ico y por tanto cambiante, y a la 
fo rma en la que se le ha empezado a estudiar his tór icamen
te. Una de las definiciones m á s claras de la cul tura desde 
una perspectiva h i s tór ica 7 es la de Saurabh Dube, la cual re
toma en parte, las de C l i f fo rd Geertz y Gerald Sider: 

L a c u l t u r a n e c e s i t a e n t e n d e r s e c o m o u n e l e m e n t o e s e n c i a l 
e n l a p r o d u c c i ó n y r e p r o d u c c i ó n c o t i d i a n a de l a v i d a soc ia l : 
aquel la s act i tudes , n o r m a s y p r á c t i c a s , s i m b ó l i c a s y e s t ructura
das, m e d i a n t e las cua le s las r e l a c i o n e s soc ia les — d e n t r o d e u n 
g r u p o o c lase soc i a l e n p a r t i c u l a r y c o n otros grupos o clases 
soc ia les— se p e r c i b e n , e x p e r i m e n t a n y a r t i c u l a n [... ] este c o m 
ple jo p r o c e s o se c a r a c t e r i z a p o r l a e x i s t e n c i a d e u n a d o m i n a 
c i ó n h e g e m ó n i c a sobre los g rupos s u b o r d i n a d o s y la existencia 
entre estos grupos de una obstinada autonomía cultural [...] D e b e 
q u e d a r c l a r o q u e l a c u l t u r a n o es u n i n v e n t a r i o e s t á t i c o d e cos
t u m b r e s p a r t i c u l a r e s o m o d o s de c o m p o r t a m i e n t o y p e n s a 
m i e n t o ; m á s b i e n , l a c u l t u r a t i ene q u e v e r c o n cómo prácticas 
específicas y sistemas de creencias se ponen en juego y se viven dentro 
de relaciones sociales reales [ c ambiante s ] [. . .] [esta c o n c e p c i ó n de 
l a c u l t u r a es par te i n t e g r a n t e d e l m i s m o p r o c e s o h i s t ó r i c o ] . 8 

bre u n primer debate abierto en el 79:2 de The Hispanic American Hista-
ricalReview (mayo 1999), puede ser el reciente a r t í cu lo de PICCATO , 2002, 
pp. 13-41. 

6 Rioux , 1999, p. 21. 
7 L a propuesta de Niklas L u h m a n n , para una d e f i n i c i ó n hisiórica de la 

cultura, es u n poco menos clara y comprensible, "Cul tura es, as í lo pode
mos considerar, la memoria de los sistemas sociales, y sobre todo, del sis
tema social llamado sociedad. L a cultura es, dicho con otras palabras, la 
forma de sentido de la recursividad de la c o m u n i c a c i ó n social". L U H M A N N , 
1997, p. 27. 

8 DUBE , 2001, pp. 68-69. 
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A part ir de las perspectivas metodológ icas propuestas por 
la historia cu l tura l , n o se trata de hacer sólo una historia 
de las palabras o de los textos, sino una historia de los con
flictos que ellas revelan y de las significaciones que los acto
res le dan en u n m o m e n t o histórico determinado. 9 A n t o i n e 
Prost hace una advertencia muy importante que merece n o 
ser olvidada: "la historia cul tura l debe obligarse a rebasar 
el estado de la cons ta tac ión de las diferencias [culturales] , 
para explicar las evoluciones. Debe ser historia y no sola
mente a n t r o p o l o g í a retrospectiva". 1 0 

La historia de la cul tura polí t ica como una de las vertien
tes básicas de la nueva historia cul tural , resulta una de las 
más complicadas tanto en su c o m p r e n s i ó n como en su re
construcc ión. A d e m á s de apelar al concepto de cultura , se 
expone a asumir u n concepto m á s y t a m b i é n problemát i 
co, el de pol í t ica en su d i m e n s i ó n histórica. Como dijera 
Serge Berstein, "hablar de cultura pol í t ica es, desde mu
chos puntos de vista situarse en u n terreno de componen
tes antagonistas". 1 1 

En las d é c a d a s que nos precedieron, o mejor, antes de los 
años setenta y sobre todo en Lat inoamér ica , resultaba i m 
pensable la idea de una historia de la cultura polít ica previa 
al surgimiento histórico del ind iv iduo como actor sociopo-
lítico o al proceso de democra t izac ión del pensamiento y 
de las práct icas pol í t icas . Tantas variantes existen a la for
ma de aproximarse a la historia cul tura l como a la historia 
de la cu l tura pol í t ica . Cuando el pensamiento pol í t ico em
pezó a concebir la sociedad como u n elemento operativo de 
la polít ica (con su precursor en Locke y en el constituciona
lismo l i b e r a l ) 1 2 abr ió de paso u n camino a la posibi l idad de 
estudiar estos f e n ó m e n o s en el pasado. La civic culture que a 
mediados de l siglo X X abriera u n nuevo terreno de estudio 
para la ciencia pol í t ica , d e s c u i d ó aspectos histórico-cultu-
raies fundamentales en el análisis polít ico-cultural y desde 

9 D U B E , 2 0 0 1 , p. 1 5 4 . 
1 0 D U B E , 2 0 0 1 , p. 1 5 4 . 
1 1 BERSTEIN, 1 9 9 9 , p. 3 8 9 . 
1 2 SARTORI, 1 9 9 6 , pp. 2 1 1 - 2 1 5 . 
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el p u n t o de vista m e t o d o l ó g i c o redujo la posibi l idad de 
analizar otras facetas del f e n ó m e n o . 1 3 Sus errores le d ie ron 
a la discipl ina histórica nuevas herramientas con las cuales 
abordar los comportamientos pol í t icos de la sociedad. La 
corriente interpretativista llevó posteriormente a identif icar 
la cul tura pol í t ica con el significado que la sociedad puede 
darle a la vida política en u n momento y lugar determina
dos, 1 4 a p o y á n d o s e en los principios metodológ icos de la so
ciología weberiana y en los de la perspectiva culturalista del 
a n t r o p ó l o g o Clifford Geertz. Para historiadores como Ro¬
ger Chart ier , la cons t rucc ión del sentido au tomát i co que 
propus ieron las corrientes interpretativistas, entre ellas el 
linguistic turril son inaceptables porque el sentido debe 
construirse no exclusivamente a par t i r de los discursos o de 
la observac ión de los acontecimientos y grupos humanos, 
sino a par t i r de la l ibertad del sujeto, de la parte reflexiva 
de la acc ión y de las construcciones conceptuales. E l signi
ficado de la cultura pol í t ica dado p o r el interpretativismo 
y pese a la renovac ión que consti tuyó frente a las ciencias 
de l comportamiento polít ico (behaviouralism), cubre u n ran
go ampl io e impreciso que va desde la descr ipc ión y re
sumen de la historia de u n a n a c i ó n hasta el análisis de la 
cu l tura p o p u l a r . 1 6 

Stephen Welch dec í a que aunque de manera abstracta 
resultara fácil dist inguir entre el comportamiento y la inter
p r e t a c i ó n de ese comportamiento , en la práct ica las inves
tigaciones l levaron a estudios h íbr idos en donde se han 
ut i l izado elementos provenientes de las dos perspectivas. 1 7 

1 3 LÓPEZ DE LA ROCHE, 1 9 9 7 . 
1 4 W E L C H , 1 9 9 3 . 
1 5 O giro l ingüí s t i co , postura s e m i o l ó g i c a , que "considera el lenguaje 

como u n sistema cerrado de signos cuyas relaciones producen significa
c i ó n por sí mismas. L a c o n s t r u c c i ó n del sentido queda as í desvinculada 
de cualquier i n t e n c i ó n o de cualquier control subjetivo, ya que se atri
buye a u n funcionamiento l ingü í s t i co a u t o m á t i c o e impersonal. L a reali
dad ya no es pensable como una referencia objetiva, exterior al discurso, 
puesto que e s t á constituida por y en el lenguaje". CHARTIER, 1 9 9 3 , p. 9 7 . 

1 6 W E L C H , 1 9 9 3 . 
1 7 W E L C H , 1 9 9 3 . 
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A este prob lema se ha sumado el de la escasa u n a n i m i d a d 
que puede existir en la def inic ión de pol í t ica en el antiguo 
r é g i m e n . 1 8 

La b ú s q u e d a de def inición y preci s ión de la existencia de 
una(s) cultura(s) pol í t ica(s ) en el ant iguo r é g i m e n y en es
pecial en las sociedades coloniales y entre la que antes de la 
emergencia de las diversas formas de historia cul tura l se ha
bía c re ído , "gente sin his tor ia" , 1 9 resulta u n problema de d i 
fícil re so luc ión . E n pr imera instancia, porque "es absurdo 
postular una def inic ión universal de lo po l í t i co" y en segun
da medida porque tratar de "avalar u n a def inic ión a priori 
de lo p o l í t i c o " 2 0 puede ser u n error. De igual manera, se ha 
seña lado que el concepto de cultura pol í t ica constituye una 
herramienta anal í t ica de uso complicado si "abarca todos 
los elementos del proceso polí t ico en todos los niveles de 
la sociedad po l í t i ca " . 2 1 

Si a grandes rasgos puede definirse como "la expl icac ión 
de los comportamientos polít icos durante la h i s tor ia " , 2 2 de 
forma part icular , la historia de la cu l tura polít ica, "revela 
uno de los mavores intereses de la historia cul tura l , el de 
comprender las motivaciones de los actos de los hombres 
en u n m o m e n t o de su historia por referencia al sistema de 
valores, de normas, de creencias que comparten, en fun
ción de su lectura del pasado, de sus aspiraciones para el 
fu turo , de sus representaciones de la sociedad, del lugar 
que ocupan y de la imagen que t ienen de la fe l ic idad" . 2 3 To-

1 8 CHARTIER, 1 9 9 2 . 
1 9 Sobre la gente que se c r e í a sin historia h a n sido realizados sobre 

todo en los ú l t i m o s 3 0 a ñ o s , m ú l t i p l e s estudios con satisfactorios resul
tados. Para una r e f l e x i ó n sobre las posibilidades de hacer historia de los 
grupos no privilegiados, de la gente c o m ú n o de los marginales de diver
sas sociedades v é a n s e SHAKPE, 1 9 9 3 , pp. 5 5 - 5 6 ; SCHMITT, S. f , pp. 4 0 0 - 4 2 6 ; 

GINZBURG, 1 9 9 6 ; BURKE, 1 9 9 1 ; el n ú m e r o 1 0 de la revista Historia Socialen-
tre los que se encuentran valiosos a r t í cu lo s como los de HOBSBAWN, 1 9 9 1 , 
pp. 5 - 2 5 ; GINZBURG y PONÍ , 1 9 9 1 , pp. 6 3 - 7 0 ; Z E M O N D A V I S , 1 9 9 1 , pp. 1 7 7 - 1 8 2 , 

y L ü D T K E , 1 9 9 1 , pp. 4 1 - 6 1 . 

2 0 B A D I E y HERMET, 1 9 9 3 , p. 3 0 . 
2 1 R A N U M , 1 9 7 5 , p. 1 8 . Citado por GARRIDO, 1 9 9 3 , p. 1 3 . 
2 2 BERSTEIN, 1 9 9 9 , p. 3 8 9 . 
2 3 BERSTEIN, 1 9 9 9 , p. 4 0 5 . 
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dos estos elementos, como lo recuerda Berstein, dependen 
de l ser p r o f u n d o , var ían en func ión de la sociedad en la 
cual e s tán elaborados y "permi ten comprender mejor las 
razones de actos pol í t icos que aparecen de maneras distin
tas y no s ó l o como e p i f e n ó m e n o s " . 2 4 

La exp l icac ión de esos comportamientos polít icos es 
m u y comple ja y variable de acuerdo con las diferentes so
ciedades y con los grupos dentro de ellas. E n consonancia 
con la escuela interpretativista de la cul tura pol í t ica pode
mos asumir que ésta trata de estudiar y entender u n "dis
curso codificado en el cual el vocabulario empleado, las 
palabras clave, las fórmulas repetitivas cont ienen significa
do , mientras que ritos y s ímbolos d e s e m p e ñ a n en el nivel 
de l gesto y de la repre sentac ión visual el mismo papel sig
n i f i cante " . 2 5 Para que la a p r o x i m a c i ó n m e t o d o l ó g i c a que 
permite la a p r e h e n s i ó n de la cul tura pol í t ica en u n grupo 
determinado cobre m á s sentido, puede añad i r se en térmi
nos menos complejos que la cu l tura pol í t ica tiene que ver 
con la " re lac ión entre lo concerniente a la vida cotidiana y 
los reclamos [hechos] al poder estatal", 2 6 as í como con el 
"significado de los términos con los cuales los reclamos son 
estructurados, la naturaleza de los contextos a los cuales 
los reclamos pertenecen y la autoridad de los principios a los 
cuales ellos están art iculados" . 2 7 

Antes de abordar el caso concreto en el que nos centra
remos, queremos especificar que éste se enmarca en una 
serie de inquietudes personales y de posibilidades que 
p o d r í a asumir como propias el his tor iador de l per iodo co
lonia l hispanoamericano. Las temáticas pendientes que nos 
a p r o x i m a r í a n a la c o m p r e n s i ó n de la cu l tura pol í t ica anti
gua y e spec í f i camente p r e b o r b ó n i c a , han sido sugeridas en 
el con junto de investigaciones publicadas en las dos últ imas 
d é c a d a s y de las cuales destacamos a los autores que nos 

2 4 BERSTEIN, 1 9 9 9 , p. 4 0 5 . 
2 5 BERSTEIN, 1 9 9 9 , p. 3 9 1 . 
2 6 BAKER, 1 9 9 0 , p. 1 6 7 . 
2 7 BAKER, 1 9 9 0 , p. 4 . 
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han sido m á s útiles a nuestras propias reflexiones. 2 8 Esta
mos pensando en la necesidad de realizar una ref lexión 
teórica y e m p í r i c a de los conceptos matrices de la polí t ica 
antigua (justicia, gobierno, autor idad, l eg i t imidad y pub l i 
cidad, p o r e jemplo) y su c o n c e p c i ó n a par t i r de las prácti
cas que ellos generaban. Igualmente, seguir la trayectoria 
de los conceptos clave, estudiando sus o r í g e n e s y transfor
maciones y las implicaciones en la modi f i cac ión de la cul
tura pol í t ica antigua. 

Se necesita seguir ref lexionando sobre la polí t ica de la 
corona en sus terr i torios americanos y sobre los cambios 
particulares que sufrió, así como sobre las expectativas e 
imaginarios de la p o b l a c i ó n respecto a la corona y dejar la 
figura real , concretamente, tanto entre los letrados como 
entre los i letrados. 2 9 

Resulta urgente u n estudio s i s temático y decidido de los 
elementos s imból icos y de las estrategias que permit ían ex
plicar las creencias populares sobre la pol í t ica antigua. En
tre ellos encontramos gestos, gritos, lemas, danzas, coplas, 
refranes, objetos e insignias y práct icas como el saqueo, el 
incendio , el amot inamiento , el r u m o r y el chisme 3 0 o las de
gradaciones. 

2 8 V é a s e el conjunto de a r t í cu los compilados bajo el t í tulo , Los espa
cios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos xvm yxixyen 
especial, GUERRA, 1 9 9 8 , pp. 1 0 9 - 1 3 9 ; LEMPÉRIÉRE, 1 9 9 8 , pp. 5 4 - 7 9 ; SCHAUB, 

1 9 9 8 , pp. 2 7 - 5 3 ; SILVA, 1 9 9 8 , pp. 8 0 - 1 0 6 ; L O M N É , 1 9 9 8 , pp. 3 2 1 - 3 3 9 ; PIETS-

CHMANN, 1 9 9 4 , pp. 7 5 - 1 0 3 ; GÓNGORA, 1 9 7 5 ; CARMAGNANI, 1 9 9 3 , pp. 1 8 0 - 2 2 6 ; 

SILVA PRADA, 1 9 9 8 , pp. 1 1 9 - 1 5 4 ; SILVA, 2 0 0 1 , pp. 1 0 3 - 1 3 0 ; GARRIDO, 1 9 9 3 , 

pp. 2 3 6 - 2 6 6 ; TAYLOR, 1 9 9 6 ; V A N Y O U N G , 1 9 9 2 , pp. 3 9 9 - 4 2 7 , 1 9 9 3 , pp. 2 4 5 ¬

2 6 9 ; 1 9 9 4 , pp. 3 4 3 - 3 7 4 y 1 9 9 5 , pp. 1 6 5 - 1 9 3 ; LOCKHART, 1 9 9 9 , y SCHAUB, 

2 0 0 1 , pp. 9 8 1 - 9 9 7 . 

2 9 E n los ú l t i m o s a ñ o s han empezado a difundirse trabajos valiosos 
sobre t e m á t i c a s referidas a la historia de la cultura p o l í t i c a antigua. Véa
se B O U Z A ÁLVAREZ, 1 9 9 8 ; CONNAUGHTON, 1 9 9 9 , pp. 4 5 9 - 4 7 9 ; LANDAVAZO, 

2 0 0 1 ; RONIGER y HERZOG, 2 0 0 0 , y HERZOG, 2 0 0 3 . 
3 0 E n u n a reciente p u b l i c a c i ó n se estudia de manera muy sugestiva el 

papel de a u t o r r e g u l a c i ó n social y p o l í t i c a que este tipo de mecanismos 
con la "comidilla" , el " q u é d i r á n " y la " d e n u n c i a c i ó n " , jugaban en la efec
tividad que p o d í a tener el ejercicio del poder en u n espacio-tiempo di
fícil de controlar como era el americano para la corona e s p a ñ o l a . Los 
mecanismos de a u t o r r e g u l a c i ó n social mencionados, p e r m i t í a n resolver 
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Es t a m b i é n posible seguir analizando los espacios de so
ciabil idad y los canales de aprendizaje desde donde se ges
taron, t ransmit ieron y d i fund ie ron los valores pol í t icos de 
la época . Pensamos en la Iglesia y los sermones, en el teatro 
y las comedias, en las tabernas, tiendas, chicherías , pulper ías 
y pu lquer í a s y en los rumores, o en las plazas, caminos, 
fuentes de agua y mercados y en la di fus ión de éstos y de 
los chismes. 3 1 

De gran importanc ia y envergadura resulta seguir el con
flicto de ju r i sd i cc iones como ejercicio de la po l í t i ca , los 
numerosos y diversos conflictos " i n t r a " e "Ínter" corporati
vos y las diversas práct icas electorales generadas por la bús
queda de repre sentac ión , desde los cabildos municipales 
hasta el ú l t i m o de los entes corporativos de l m u n d o colo
nia l . Para estas tareas ya existe u n abundante trabajo de re
cons t rucc ión e m p í r i c a que amer i tar ía una relectura desde 
la d i m e n s i ó n cu l tura l polít ica. 

M i propuesta concreta está relacionada con una aproxi
m a c i ó n a la discursividad no intelectualizada presente en 
las práct icas rebeldes y sus diversas manifestaciones, así co
m o con las expectativas e imaginarios que de allí emergen 
respecto al rey y a sus funcionarios, sobre todo entre el con
j u n t o i le t rado de la p o b l a c i ó n novohispana a finales del si
glo X V I I . 

los vac íos de la presencia institucional e s p a ñ o l a en el conjunto del terri
torio hispanoamericano, de la mano con un uso peculiar de la e c o n o m í a 
del poder que funcionaba en forma de nodos en los que se articulaban 
los macropoderes con los micropoderes y é s to s a su vez con las estrate
gias de gobierno pensadas por t e ó l o g o s y juristas. E n esta m e c á n i c a del 
poder, la mora l su s t i tu í a los vac ío s de gobierno no resueltos por una 
m o n a r q u í a de fuertes rasgos pactistas. V é a s e la obra de CEBALLOS GÓMEZ, 
2 0 0 2 , en especial el c a p í t u l o titulado " L a sociedad: disciplinamiento 
social, ' q u é d i r á n ' , rumor, micropoderes, denuncia" , pp. 3 1 1 - 3 7 9 . 

3 1 E n la reconocida obra de VIQUEIRA A L B Á N , 1 9 8 7 y en la m á s recien
te t r a d u c c i ó n , Propriety and Permissiveness in Bourbon México, Wilmington, 
Del. : Scholarly Resources, 1 9 9 9 , se vislumbran las m ú l t i p l e s posibilidades 
que las manifestaciones de la cultura popular br indan al investigador, 
en especial las tradicionales p r á c t i c a s de d i v e r s i ó n popular resistentes 
al cambio que pretendieron introducir las p o l í t i c a s b o r b ó n i c a s refor
mistas. 
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ESTUDIO DE LA REBELIÓN COMO TEXTO CULTURAL 

Los f e n ó m e n o s de rebe ld ía en el ant iguo r é g i m e n resultan 
no só lo llamativos en la lóg ica del quiebre de las relaciones 
de autoridad-obediencia, constituyen, a d e m á s , canales ex
cepcionales para penetrar en la c o m p r e n s i ó n de la vida po
lítica colonia l . Los vacíos de la historia pol í t ica y cul tura l 
pueden empezar a ser subsanados si se ut i l iza el f e n ó m e n o 
(motín-tumultc«edición) como u n pretexto (excusa)ycomo 
u n pre-texto (discurso-documento). 

La d o c u m e n t a c i ó n arrojada p o r u n m o t í n permite ana
lizar las formas que p o d í a asumir la cul tura polít ica antigua. 
La rebe l ión estudiada como f o r m a de expres ión pol í t ica 
permite ref lexionar sobre las formas en las que la gente sin 
privilegios se manifestaba y reaccionaba ante los problemas 
de t ipo gubernativo que la afectaban. Antes de adentrarnos 
en el anális is de algunos elementos constitutivos de la cul
tura pol í t ica antigua de la p o b l a c i ó n i n d í g e n a de la ciudad 
de M é x i c o a fines del siglo XVII, nos remit i remos a la des
cr ipc ión de los hechos sucedidos el 8 de j u n i o de 1692, par
te de los cuales nos p e r m i t i e r o n el acercamiento a algunas 
estrategias culturales que e m e r g í a n en med io de la protes
ta v io lenta . 3 2 

El m o t í n de 1692 fue u n acontecimiento de corta dura
ción ( u n d í a ) , pero de gran efecto, n o só lo por los destro
zos materiales que p r o d u j o en algunos edificios polít icos y 
administrativos m á s importantes de la c iudad, sino por el 
ataque directo a las principales autoridades polít icas , y so
bre todo, al representante mismo de l rey, el virrey Gaspar 
de Sandoval Silva y Mendoza, Conde de Galve. El ocho de 
j u n i o de l a ñ o que se convirt ió en a ñ o de triste recordac ión , 
los e s p a ñ o l e s de las m á s "altas esferas" fueron sorprendidos 
p o r las protestas violentas de los indios e indias que habita
ban la c iudad y p o r el apoyo de atamos miembros de otros 
grupos sociorraciales como los mestizos, mulatos y e spaño
les pobres. Las protestas estaban directamente asociadas 

3 2 U n estudio m á s amplio de esta t e m á t i c a puede consultarse en SILVA 
PRADA, 2000. 
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c o n el m a l abastecimiento del maíz a la ciudad, mot ivo por 
e l cual este hecho ha sido identi f icado por la his tor iograf ía 
como u n " m o t í n de subsistencia" o en términos metafór i
cos, como " u n m o t í n de p a n " , 3 3 que en el caso del de la ciu
dad de M é x i c o n o ser ía una def inición "europeizante" en 
cuanto el desabasto a l imentar io , que no fue só lo de ma íz , 
s ino t ambién de t r igo para la e l aborac ión de pan. De he
cho, fue la escasez de t r igo la que llevó a la sust i tución de 
este producto p o r el m a í z entre los sectores que tradicio-
nalmente no h a b í a n sido consumidores del mismo. La es
casez de t r igo o b l i g ó a las autoridades gubernativas a la 
revocac ión, a pr incipios de 1692, de una controvert ida pro
hibic ión sobre el cult ivo de l t r igo conocido como "blanqui
l l o " . 3 4 Este " t u m u l t o " en p leno corazón de la capital del 
v irre inato , a d e m á s de p r inc ipa l sede del gobierno m o n á r 
quico e s p a ñ o l en Amér i ca , t e rminó con el incendio de i m 
portantes edificios administrativos, de buena parte de los 
archivos de gobierno, de la casa del corregidor y de la cajo
ner ía de mercaderes de la plaza pr inc ipa l . A u n q u e los he
chos bás icos de lo que es conocido como el " m o t í n " o 
" t u m u l t o " sucedieron entre las 4 de la tarde y las 10 u 11 de 
la noche del ocho de j u n i o de 1692, sus causas fundamen
tales se o r i g inan no só lo en la escasez de cosechas como 
producto de los problemas cl imáticos del a ñ o anterior , si
no que pueden proyectarse a una serie de abusos adminis
trativos p o r parte de las autoridades del re ino , los cuales 
venían s u c e d i é n d o s e desde unos a ñ o s antes. E n el l lamado 
"mot ín de 1692" podemos individualizar casi todas las con
diciones previas al estallido de otros motines de subsisten
cia ocurridos en la Europa del siglo X V I I y en los todavía 
escasamente estudiados de la A m é r i c a h i spán ica de los si
glos X V I I y X V I I I (no nos referimos a las sublevaciones m á s 

3 3 Esta e x p r e s i ó n aparece en obras como la de R O M A N O , 1993. 
3 4 L a s iembra de esta especie de trigo de r e p r o d u c c i ó n fácil y abun

dante h a b í a sido prohibida bajo pena de e x c o m u n i ó n durante el gobier
no del arzobispo virrey fray Payo E n r í q u e z de Rivera e n 1677. P e t i c i ó n 
de los labradores y d u e ñ o s de haciendas y ranchos de la provincia de 
Chalco, Tlaxcala y Huamantla . M é x i c o , 13 de enero de 1692. A G I , Patro
nato 226, N . 1 , R . 1 6 , i . 3-7. 
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conocidas, sino a los p e q u e ñ o s t u m u l t o s ) : sucesivas co
sechas pobres, alza del precio de los alimentos y sobrepo-
blac ión urbana. 

T a m b i é n pueden identificarse acciones específ icas si
milares: ataque a las autoridades, expresada en insultos y 
agres ión a sus propiedades, des t rucc ión de edificios repre
sentativos del poder recurr iendo a medios de reconocida 
violencia como el fuego y agre s ión directa a algunos m i e m 
bros de los grupos de la élite pol í t ica y social local. 

El m o t í n de 1692 fue u n o de los levantamientos urbanos 
y locales m á s importantes de la historia de los reinos ame
ricanos, pero aunque se le ha mencionado mucho, es m u y 
poco conocido en su naturaleza in terna (como otros de l 
mismo g é n e r o , de los cuales existe una larga lista en los 
archivos coloniales y en las publicaciones referidas a las re
beliones coloniales) . 3 5 La a l terac ión del orden permite 
ref lexionar sobre las formas en las que la gente c o m ú n — y 
no tan c o m ú n , pensando en los miembros del gobierno i n 
d io que par t i c iparon— h a c í a n sus reclamos y expresaban 
i n c o n f o r m i d a d ante las medidas tiránicas o mal gobierno 
de la c iudad (recordemos que el buen gobierno era la ba
se de la pol í t ica ant igua) . 

Los rasgos polít ico-culturales de la "gente sin historia" 
pueden detectarse mediante el acercamiento a las formas 
en las que los reclamos se h ic ie ron , a los medios de los que 
se val ieron y a las práct icas s imból icas que emergieron en 
el curso de los acontecimientos. Los que fueron aparentes 
actos de violencia pura expresan formas culturales de la 
c o n c e p c i ó n de la pol í t ica en una é p o c a específ ica, y estas 
formas trascienden el m o m e n t o y la coyuntura histórica en 

3 5 Las referencias de la h i s tor iogra f í a c o n t e m p o r á n e a al m o t í n de 1 6 9 2 
pueden consultarse en varias publicaciones. L a recons t rucc ión e in terpre
tac ión de los hechos sigue e n l a mayor parte de los casos la l ínea propues
ta por Carlos de S i g ü e n z a y G ó n g o r a en su conocida carta de 1 6 9 2 dirigi
da al almirante don A n d r é s de Pez. S i g ü e n z a y G ó n g o r a , citado en LEONARD 
(comp.), 1 9 3 2 ; RIVA PALACIO, 1 8 8 8 - 1 8 8 9 ; LEONARD, 1 9 8 4 ; HOSKINS, 1 9 4 5 ; G U T -

HERIE, 1 9 4 5 ; GONZÁLEZ OBREGÓN, 1 9 5 2 ; RUBIO M A N É , 1 9 5 9 ; FEIJÓO, 1 9 6 5 ; L I R A 

GONZÁLEZ y M U R O , 1 9 8 7 ; GUTIÉRREZ LORENZO, 1 9 9 3 ; COPE, 1 9 9 4 ; MCFARLANE, 

1 9 9 5 , y RUBIAL GARCÍA, 1 9 9 8 . 
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la que se produce el hecho. E l levantamiento proporc iona , 
a d e m á s , datos adicionales a los que arrojan los estudios 
de las práct icas tradicionales escritas de just icia local (co
m o los memoriales y demandas). U n hecho en apariencia 
excepcional nos ayuda a conectarnos con los procesos pro
pios de la cot id ianidad pol í t ica de la é p o c a . En este estudio 
particular, l og ró demostrarse que existía u n interés perma
nente entre el g rupo de gobernados frente al gobierno de 
su comunidad polí t ica , del espacio urbano y de los proble
mas administrativos que los afectaban directamente. 

La protesta era el e lemento fundante de la cul tura polí
tica antigua y una f o r m a de expre s ión no exclusiva de l gru
po ind ígena , pero al que éste apelaba como parte de una 
serie de reivindicaciones que p o d r í a n estarse tornando en 
formas ya tradicionales. La capacidad de agruparse refleja 
lo asentado que se encontraba el concepto de justicia , i n 
herente al buen gobierno y por ende, a la gest ión de pol i 
cía de la c i u d a d . 3 6 Los recursos utilizados por la p o b l a c i ó n 
participante de l acto t u m u l t u a r i o son parte de u n conjun
to de herramientas culturales que se hacen "efectivas" a la 
hora de plantear reclamos a las autoridades: 

[. . .] gr i to d e r e b e l i ó n -> c o m ú n a otros g rupos n o i n d i o s ; uso 
d e e spac io festivo - » fiesta de C o r p u s C h r i s t i , c o m ú n a otros 
grupos ; s ign i f i cado d e l m a í z y e l p u l q u e (d ie ta y c o s t u m b r e s 
i n d i a s ) - » p r o p i o d e l g r u p o i n d í g e n a (se h a visto a fectado p o r 
i r r e g u l a r i d a d e s e n e l c o m e r c i o d e l p u l q u e y m a l d i s p e n d i o d e l 
m a í z ) ; u so d e f l echas y gritos g u e r r e r o s -> p r o p i o de los natu
rales; s o l i d a r i d a d b a r r i a l - » ib . , y d a n z a r i tua l - ¥ ib . 

La cul tura pol í t ica característ ica del sector i n d i o estudia
do refleja claramente su proceso de occ identa l i zac ión , 3 7 pe
ro en la ref lexión sobre sus peculiaridades emergen 
también claras reminiscencias de ciertas práct icas prehispá-
nicas que permeaban la cul tura pol í t ica de t ipo h i spánico . 

3 6 Para referencias detalladas al concepto de justicia y su r e l a c i ó n con 
las acciones colectivas de tipo violento véa se la i n t r o d u c c i ó n de SILVA PRA-
DA, 2000. 

3 7 Para el uso de este concepto v é a s e GRÜZINSKI , 1993. 
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E L SIGNIFICADO POLÍTICO DE LAS ESTRATEGIAS 

CULTURALES PRESENTES EN EL TUMULTO INDÍGENA DE 1692 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO: ANÁLISIS DE LOS GRITOS, 

ACLAMACIONES Y RECLAMACIONES 

Los defensores del o rden j e r á r q u i c o y primeros beneficia
rios de él lo veían como u n "orden jus to" , en consecuencia, 
u n m o t í n , t u m u l t o o revuelta era casi s iempre j u z g a d o 
como u n acontecimiento que se encontraba por fuera de l 
"orden natura l " . Esto se traduce en una circunstancia par
ticular por la cual todas las expresiones descriptivas de los 
hechos constitutivos de u n levantamiento estaban inunda
das de una t e rmino log ía reprobatoria , de la que p o d r í a m o s 
hacer u n largo listado. 

Esa l imi tante circunstancia homogeneizadora de los dis
cursos coloniales lleva a emprender una tarea de reconstruc
ción m u y cuidadosa de los hechos. 

La d o c u m e n t a c i ó n produc ida p o r ciertos actos de rebe
lión hace posible confrontar las argumentaciones "jerar
quizantes" con una serie de expresiones detectadas entre 
los tumultuar ios , las cuales p e r m i t e n comprender el senti
do de just ic ia que explica a las acciones violentas. 

La "voz del vu lgo" raramente p o d í a oírse en otras ocasio
nes diferentes a las de los levantamientos contra las autori
dades y cuando ésta se o ía , era a través de gritos de diverso 
tenor. Los que se oyeron en el t u m u l t o de 1692 variaron en
tre -> 

[ . . . ] los "gr i tos i n s u l t a n t e s " ( i n c l u y e n los d e " i n v i t a c i ó n " d e 
i n c o r p o r a c i ó n a l a c t o ) ; los "g r i to s " e s p e c í f i c o s d e " r e c l a m o " , 
y e l l l a m a d o "g r i to d e s e d i c i ó n " ( e l c u a l c o n f i r m a b a q u e se 
estaba e n m e d i o d e u n a l z a m i e n t o c o n t r a las au tor idades cons
t i t u i d a s ) . 

Si u n o pasa por alto el significado posible de lo que fue 
descrito como u n a "gr i ter ía general" , se pierde de la posi
b i l idad de exp l i cac ión de u n f e n ó m e n o . Si las fuentes se 
leen de manera plana, el historiador se queda con las ideas 
generales expuestas sobre todo p o r la l lamada "gente no-
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ble" . Esta gente en sus relatos só lo c o n t ó que lo que se de
cían eran palabras indecentes o "indecorosas", "las m á s 
atrevidas desvergüenzas y execraciones que j a m á s se oye
r o n " . Esas omisiones estaban vinculadas con el rechazo que 
los narradores sent ían por lo que estaba sucediendo y por 
la atr ibución del carácter de b á r b a r o s a los tumultuar ios . 3 8 

La exp lorac ión de los procesos judiciales nos llevó a cons
tatar que las indecencias de las que hablaban se referían 
sobre todo a la e x p r e s i ó n de " c o r n u d o " aplicada a los espa
ñole s en general, a los "gachupines" en escasas ocasiones, 
y contra los soldados de palacio, el virrey, el corregidor, u n 
provincia l de la santa hermandad y el alguacil de guerra de 
manera específ ica. L l e g ó a contarse, incluso, que el pueblo 
buscaba y p e d í a a estos personajes "a mucha» voces" » 

Las primeras expresiones amenazantes fueron también 
"invitaciones" (formas de pre s ión ) a que la gente que esta-

3 8 E n el relato de la Jacquerie (1358) del cronista tardomedievaljean 
de Froissart se han identificado muchos rasgos que lo asocian con u n de
fensor del orden a r i s toc rá t i co . Entre ellos e s t a r í a la o m i s i ó n ( h i p ó c r i t a ) 
en el relato de ciertos detalles por decencia, v a l i é n d o s e de expresiones 
como "no o s a r í a escribir". BOUDRE y M A R T I N , 1992, pp. 47-55. Es asombro
so constatar c ó m o el tipo de escritura y actitudes de ese periodo en que 
n a c i ó la c r ó n i c a caballeresca p e r m e ó el lenguaje y pensamiento hispá
nico y novohispano y se encontraba t o d a v í a presente a finales del siglo 
XVII . Basta con revisar el texto del famoso erudito y escritor Carlos de Si-
g ü e n z a y G ó n g o r a para encontrarlo abundante en este tipo de recrimi
naciones, o los relatos de miembros del Cabildo y de la Audiencia : 
"palabras desvergonzadas, descompuestas y d e s h o n e s t í s i m a s " ; "feamen
te le execraban y m a l d e c í a n " ; " d e s v e r g ü e n z a s mayores"; "tales desver
g ü e n z a s " - "tales apodos"- "tales maldiciones". Todas estas expresiones se 
es tán refiriendo a los reproches e insultos que se profirieron contra las 
autoridades en los momentos de m á x i m a t e n s i ó n durante el tumulto. Si-
GÜENZA y GÓNGORA , 1984, pp. 95-141. 

3 9 E l reclamo dirigido contra individuos e s p e c í f i c o s a quienes se re
conoce como fuentes de a l g ú n mal revela la capacidad de discernimien
to del "pueblo" y a m p l í a la posibilidad explicativa del tumulto como u n 
hecho directa y ú n i c a m e n t e vinculado a la supuesta escasez de m a í z mo
m e n t á n e a . Algunos observadores cr í t i cos de los procedimientos admi
nistrativos del virrey y su clientela ya h a b í a n sugerido la existencia de 
m ú l t i p l e s factores en la e x p l i c a c i ó n del tumulto. V é a s e A G I , México 626, 
f. 9r. Pliego de don J e r ó n i m o C h a c ó n y Abarca al Juez de residencia del 
Conde de Galve, 1696. 
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ba en las calles se sumara a la protesta: "vamos a Palacio y 
mueran estos cornudos" , 4 0 "vamos a Palacio n i n g u n o me 
sea ga l l ina" . 4 1 Y como una invocación frente a lo que se iba 
a dar comienzo, " ¡ m u e r a n estos cornudos: voto a Cr i s to ! 4 2 

Cuando la gente se e m p e z ó a concentrar frente al palacio 
virreinal y aun desde que venían llegando por distintas ca
lles de la c iudad, e l gr i to m á s generalizado y que e m p e z ó 
a difundirse fue el general de ¡Viva el Rey y muera el ma l 
gobierno! (que explicaremos m á s adelante) para volver a 
tomar u n a d i recc ión m á s específ ica antes de cada acc ión 
determinada. Momentos antes de la pedrea, el ma l go
bierno se h a b í a corpori f icado en "muera este c o r n u d o (Vi
rrey) " 4 3 "mueran estos cornudos (soldados)", 4 4 o "mueran 
estos cornudos ( e s p a ñ o l e s ) " . 4 5 

Durante los pr imeros enfrentamientos con los soldados 
cuerpo a cuerpo, los levantados volvieron a p r o r r u m p i r en 
amenazas como "ahora lo veréis V i r r e y " , 4 6 "ah cornudo ga-

4 0 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 4, i . 3. D e c l a r a c i ó n de J u a n de Velasco, 
carrocero. 

4 1 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 4, i . 3. D e c l a r a c i ó n de J u a n de Velasco, 
carrocero. 

4 2 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 4, i . 15. D e c l a r a c i ó n de Antonio de la 
Cruz, esclavo de d o ñ a Josefa de Sierra. 

4 3 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 2, i. 6. D e c l a r a c i ó n de B a r t o l o m é del : » 
Castillo, alcaide de la real cárce l de corte; A G I , Escribanía 231 A, f. 3v. 
D e c l a r a c i ó n de Pedro R o m á n , sargento de la C o m p a ñ í a de Palacio. Al
gunos s ó l o oyeron "muera este cornudo" y dicen que no s a b í a n por 
quien lo d e c í a n . 

4 4 A G I , Escribanía 231 A, f. 117. D e c l a r a c i ó n de Pedro Manuel de To
rres, c a p i t á n de la C o m p a ñ í a de Palacio. Hay m á s declaraciones que só
lo expresan haber o í d o "mueran estos cornudos" como las ubicadas 
en A G I , Patronato 226, N . 1, R. 4, i. 3 en la d e c l a r a c i ó n de J u a n de Velas
co, maestro de carrocero; D e c l a r a c i ó n de Pedro de Santoyo, oficial de 
pluma; A G I , Patronato 226, N . 1, R. 2, i. 6; D e c l a r a c i ó n de Alonso de Pra
do, mulato libre, casa de d o ñ a Josefa de Sierra, A G I , Patronato 226, R. 4, 
i . 4; D e c l a r a c i ó n de Antonio de la Cruz, esclavo de d o ñ a Josefa de Sie
rra, A G I , Patronato 226, R. 4, i. 15. 

4 5 A G I , Escribanía 231 A, f. 120v. D e c l a r a c i ó n de Pedro Manuel de 
Torres. 

4 6 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 2, i. 11. D e c l a r a c i ó n de Mateo Cor té s , al
caide pasado de la real cárce l de corte. Esta amenaza la a c o m p a ñ a b a n "di
ferentes tropas de indios (como 100 o 150) con otras "palabras indecentes". 
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c h u p í n ahora lo veré i s " , 4 7 "ah cornudo a q u í has de m o r i r 
ya que te has escapado". 4 8 

Hay declaraciones que incluso muestran c ó m o quienes 
se enfrentaron muy de cerca con tumultuar ios l legaron a 
tener p e q u e ñ a s conversaciones de t ipo amenazante, don
de se oyeron frases que nos r e m i t e n a expresiones presen
tes en rebeliones mayores de tipo milenarista como, "ahora 
han de m o r i r estos cornudos que ya ha llegado el tiempo españo

les",49 "a e spaño l muere, anda vete e s p a ñ o l " , 5 0 "mueran es
tos españoles que ya es tiempo",51 "hoy se ha de acabar esto y 
h a n de m o r i r estos cornudos" . 5 2 

Estas frases nos har ían concederle cierta credibi l idad a 
los ex t raños — p o r curiosos— relatos de u n religioso anó
n i m o autor de una carta, cuando d e c í a que los indios ha
b ían confesado que "se q u e r í a n levantar con la tierra los 
hijos [ . . . ] por volverse a estar como se estaban antes de la 
conquista y que tenían dispuesto y elegido emperador [... ] 
y que n o h a b í a m á s leyes que la suya ant igua" . 5 3 De las con
fesiones escritas lo ú n i c o que puede relacionarse con este 
relato es la dec larac ión de u n i n d i o que habr í a escuchado 
en una p u l q u e r í a , u n p lan de quemar el palacio v irre inal 
dos meses antes. 

Entre los elementos presentes en el relato de l religioso 
estaba la idea de n o m b r a r nuevas autoridades bajo los mis
mos esquemas conocidos (emperador, condes, reyes y mar
queses), la de dejar vivos a los religiosos y religiosas, las 

4 7 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 4, i . 3. D e c l a r a c i ó n de J u a n de Velasco, 
carrocero. 

4 8 A G I , Escribanía 231 A, f. 78v. D e c l a r a c i ó n del a l f é rez Joseph de 
Peralta, soldado de la C o m p a ñ í a . 

4 9 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 4, i . 14. D e c l a r a c i ó n de Polonia Fran
cisca, mestiza viuda de mulato. 

5 0 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 4, i . 15. D e c l a r a c i ó n de B a r t o l o m é 
Paredes, platero e s p a ñ o l sobrino de Polonia. 

5 1 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 4, i . 15. D e c l a r a c i ó n de B a r t o l o m é Pare
des, platero e s p a ñ o l . 

5 2 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 2, i . 16. D e c l a r a c i ó n de Lucas G u t i é r r e z 
de Cabiedes, d u e ñ o de tienda de cacao y a z ú c a r . 

5 3 A n ó n i m o , 1855, pp. 331 y 334. 
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monjas para casarse con ellas y los sacerdotes para que les 
enseñasen la ley catól ica, matar al virrey y dejar viva a la v i
rreina como p r e m i o para qu ien ejecutara el asesinato del 
virrey, a d e m á s de expresar la intención de poner fuego a to
da la ciudad. Estos planes que el narrador a soc ió con la bar
baridad i n d í g e n a , no nos resultan tan novedosos n i tan 
descontextualizados en el marco de otros levantamientos 
similares del ant iguo r é g i m e n . E n ellos está presente aque
lla idea de sup lantac ión de figuras sin alterar sustancial-
mente el viejo o r d e n y sobre todo, respetando la re l ig ión 
católica y sus sacramentos (el m a t r i m o n i o ) , m á s no a sus 
ministros. Tanto las autoridades temporales como las rel i
giosas hi spánicas , ser ían en el nuevo orden (el m u n d o al re
vés) , sus subordinados, sus servidores. 

Si lo que contaba el religioso a n ó n i m o fuera cierto, las 
intenciones de los tumultuar ios , aunque basadas en el tra
dicionalismo, tenían tintes de radicalismo, en tanto las fra
ses o ída s durante el t u m u l t o y lo que d e c í a el religioso 
haber sabido, impl icar ía la e l iminac ión de los e s p a ñ o l e s y 
la des t rucc ión de los s ímbolos de l poder. De alguna forma, 
u n " f i n de m u n d o " , pero s e g ú n veremos m á s adelante, u n 
fin de m u n d o de tipo carnavalesco, ritual que en úl t imas 
llevaba al restablecimiento o r e c o m p o s i c i ó n del o r d e n del 
m u n d o , de u n o r d e n alterado. E n el relato del religioso 
a n ó n i m o los elementos que fueron presentados como "bár
baros" son m á s b i en el producto de una cu l tura tradic ional 
jocosa. Le Roy Ladurie , en su estudio sobre Romans encon
tró una impor tante existencia de los "reinos" y "reinados" 
presentes en fiestas pacíf icas y en ciertos levantamientos po
pulares y vinculados con cofradías de oficios. Dice él que se 
desarrollaron y volvieron m u y populares en el s i r io XVI, co¬
nociendo su apogeo en el siglo XW con la Contrarreforma. 
Llenos de episodios burlescos y escandalosos, comportaban 
la ce l ebrac ión de u n a fiesta ca lendár ica , la e lecc ión de u n 
rey y una re ina y de otros "oficiales" de corte. Los diversos 
cargos aristocrát icos p o d í a n ser el p remio a u n a carrera, los 
pasatiempos como la caza o matanza de u n animal y el pre
m i o al vencedor. La f ó r m u l a festiva de los "reinados" esta-
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ba muy arraigada en la cultura católica, parroquia l y cofra-
ternal de la é p o c a . 5 4 

La propuesta de acabar con parte de l o r d e n colonial es
tablecido era, s e g ú n test imonio del religioso, una de las 
posturas de los dos bandos que entraron en desacuerdo a 
la hora de ejecutar el p lan de sublevación. Volveremos m á s 
adelante con este problema cuando nos refiramos al con
texto carnavalesco de los hechos a q u í esbozados. 

Cuando la lucha se hizo m á s intensa en la c iudad de Mé
xico y los soldados disparaban desde la azotea y balcones 
del palacio, los gritos volvieron a ser invitaciones, ahora a 
la quema del palacio y unos minutos d e s p u é s a la a lhóndi-
ga y a las casas del corregidor, a la cárcel y al cabildo: "ven
ga el fuego y p e g u é m o s l o y mueran estos cornudos" , 5 5 

"quema a Palacio y saca a la caja rea l " , 5 6 "vamos a la Alhón-
diga a pegar fuego", 5 7 "vamos a la casa de cabi ldo" , 5 8 "vamos 
ahora a las casas del correg idor" . 5 9 

Estas incitaciones no eran producto de l furor , sino m á s 
bien parte de los objetivos iniciales. Mientras u n grupo de i n 
dios corr ió a quejarse —llevando a cuestas la india que fue 
maltratada en la a lhóndiga durante el reparto de maíz en las 
primeras horas de la tarde— hacia las casas arzobispales, en 
algunos sectores cercanos al palacio se oyó comentar a u n 
grupo de indios de Santiago y San Pablo: "vamos que hemos 

5 4 L E R O Y LADURIE , 1994, pp. 321-322. E n el caso de la A m é r i c a católi
ca h a b r í a que realizar estudios nuevos para develar la existencia de es
tas p rác t i ca s , pero resulta interesante la c o n s t a t a c i ó n de los elementos de 
similitud que p o d r í a n sugerir la presencia de f e n ó m e n o s parecidos al 
de Francia en estos territorios. 

5 5 D e c l a r a c i ó n de Pedro de Santoyo, e s p a ñ o l oficial de pluma. A G I , 
Patronato 226, N . 1, R. 2, i . 6. 

5 6 D e c l a r a c i ó n de Pedro Manuel de Torres , A G I , Escribanía 231 A, 
f. 120v. 

5 7 D e c l a r a c i ó n de joseph Ramos, indio, cargador de semillas. A G I , Pa
tronato 226, N . 1,R. 9, i. 93. 

6 8 D e c l a r a c i ó n d e j o s e p h Ramos, indio, cargador de semillas. A G I , 
Patronato 226, N . 1, R. 9, i. 88. 

6 9 D e c l a r a c i ó n de Miguel G o n z á l e z , mestizo zapatero. A G I , Patronato 
226, N . 1, R. 9. 
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de pegar fuego a Palacio porque vale caro el m a í z " 6 0 y como 
parte de u n plan que se concreta d i jeron, "pegaremos fuego 
a Palacio y de spués pegaremos a las casas de cabildo". 6 1 La 
aprobac ión del grupo que escuchaba estaba implícita en 
la frase "a una voz di jeron vamos a quemar a Palacio". 6 2 Los 
propós i tos que sustentan estas frases, no estaban solamente 
relacionados con la aparente furia irracional que describiera 
la gente de la é p o c a y que p o d í a materializarse en la destruc
ción de edificios s imbólicos del poder polít ico y la adminis
tración de la c iudad . 6 3 T a m b i é n se oyeron frases de u n gran 
contenido político y en las cuales podr í a estarse reflejando u n 
proceso de ref lexión previa que just i f icaría el levantamiento 
más allá de la desatención respecto al abasto del maíz . 

Esta frase t a m b i é n nos ayudará a entender el p o r q u é es
tuvieron presentes algunos individuos n o ind ígenas a quie
nes incluso se les vio con á n i m o s de l iderazgo, producto 
quizás de la plena identi f icación con la censura que propo
n ía el g rupo i n d í g e n a . E l i n d i v i d u o con rasgos chinos (de 
or igen filipino y que entre los l íderes hemos identif icado 
como posible i n d í g e n a ) en una c o n f r o n t a c i ó n directa con 
u n oficial e spaño l , le hizo u n claro reclamo que estaría muy 
cerca de lo que hoy l l a m a r í a m o s una o p i n i ó n polít ica. 
Cuando el oficial le p r e g u n t ó acerca del mot ivo del desor
den que estaba presenciando, éste le contes tó : "que ha de 
ser [sic: hacer] voto a Cristo [es u n a frase que expresa u n 
j u r a m e n t o ] que todos estos golillas de Palacio que no sir
ven m á s que de pedir para papel y echar al obraje han de 
m o r i r " . 6 4 

6 0 D e c l a r a c i ó n de joseph Ramos, indio, cargador de semillas. A G I , Pa
tronato 226, N . 1,R. 9, i. 88. 

6 1 D e c l a r a c i ó n d e j o s e p h Ramos, indio, cargador de semillas. A G I , 
Patronato 226, N . 1, R. 9, i . 88. 

6 2 D e c l a r a c i ó n de joseph Ramos, indio, cargador de semillas. A G I , Pa
tronato 226, N. 1,R. 9, i . 88. 

6 3 E l papel de fuego como instrumento de reclamo p o l í t i c o y otras 
p r á c t i c a s como el robo se estudian con detenimiento en SILVA PRADA, 
2000, en especial en el c a p í t u l o v. 

6 4 E l t é r m i n o golilla se usaba para referirse a los ministros togados, 
abogados y alguaciles. E n el traje que ve s t í an destacaba la golilla, ador-
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En dos l íneas apreciamos una amenaza, u n p r o p ó s i t o , 
crítica a la burocracia parasitaria o clientela del virrey, crí
tica a sus funciones y rechazo a sus acciones. E l gasto inútil 
de papel sellado a costa de los que trabajaban, a costa de 
los que los "golil las" mandaban forzados a los obrajes, es la 
crítica que precede a una dec larac ión de intenciones: ma
tar a los mencionados. A u n q u e una frase así tiene el valor 
de una joya en el medio de una inmensa d o c u m e n t a c i ó n 
menos expresiva, p o d r í a m o s decir que no se puede descar
tar la posibi l idad de que se hicieran discursos no intelectua-
lizados como éste con m á s frecuencia, pero de los cuales no 
nos ha quedado registro alguno. 

Los p ropós i to s a q u í "escuchados" volvieron a o ír se con 
el r u m o r general, cuando los hechos estaban consumados, 
pues con palabras m u y similares a las anteriores, a u n indí
gena le contaron "que se quemaba ya todo por la falta del 
m a í z " . 6 5 

U n gran n ú m e r o de proclamas y de expresiones insul
tantes y / o denigrantes pueden ser asociadas a la cul tura 
occidental del "char ivar i " o cencerrada, la cual era parte 
constitutiva de la tradicional cultura carnavalesca europea, 
transmitida desde luego a A m é r i c a en algunas de sus ex
presiones m á s importantes . 6 6 Algunos de sus rasgos eran la 
redis tr ibución al imentaria , el juego de másca ra s y la just i 
cia festiva. 6 7 

Las prohibic iones contrarreformistas relativas al carna
val no h a b í a n cesado para finales del siglo X V I I . Unos pocos 
años antes del t u m u l t o l legó de la Pen ínsu la u n decreto i m 
portante relativo a las celebraciones festivas y, sobre todo, 

no que c ircundaba el cuello y sobre el cual se p o n í a u n a valona de gasa 
u otra tela blanca engomada o almidonada. L a golilla fue introducida 
en el vestido a principios del siglo xvii. L a o p i n i ó n del " ch ino" e s tá en 
A G I , Patronato 226, N . 1, R. 2, i . 7. 

6 5 D e c l a r a c i ó n de Antonio de la Cruz , indio cargador. A G I , Patronato 
226, N . 1,R. 8 , i . 7. 

6 6 Debo manifestar mi m á s sincero agradecimiento a uno de los dic-
taminadores a n ó n i m o s de mi texto ya que la sugerencia sobre este as
pecto lo ha logrado enriquecer notablemente. 

6 7 C H A R T I E R , 1 9 9 9 , p. 31. 
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al importante evento precuaresmal, el de las carnestolen
das. E n 1688 se supo que en Roma se h a b í a n p r o h i b i d o 
totalmente las máscaras , comedias y d e m á s diversiones de 
carnestolendas y se pub l i có en la catedral de Méx ico u n 
edicto conforme a la bula de l papa U r b a n o V I I I para la 
e l iminac ión de 25 fiestas religiosas de l a ñ o . 6 8 

Tanto en la fiesta popular como en el ambiente de rebe
lión, cuya con junc ión fue evidente el 8 de j u n i o de 1692, 
emergen de manera importante los rasgos y también rezagos 
de la cul tura carnavalesca occidental . Siguiendo a M i j a i l 
Baj t in, la palabra "carnavalesco" tiene una acepc ión muy 
vasta. Es u n f e n ó m e n o perfectamente determinado que 
ha sobrevivido hasta la actualidad y que representa el ele
mento m á s antiguo de la fiesta popular , e l fragmento del 
inmenso y r ico m u n d o de la cul tura popular medieval y al-
t o m o d e r n a . 6 9 Las formas carnavalescas están estrechamen
te vinculadas con el t iempo, es decir, con el derrocamiento 
de lo viejo y con la c o r o n a c i ó n de lo nuevo: todo d ía festi
vo destrona y corona a su rey y a su reina. 

Para Peter Burke 

[ . . .] e l charivari p a r e c e h a b e r t e n i d o u n a f u n c i ó n de c o n t r o l 
soc ia l , y a q u e e r a e l m o d o p o r e l q u e u n a c o m u n i d a d , v i l l a o 
p a r r o q u i a u r b a n a e x p r e s a b a n s u h o s t i l i d a d c o n t r a los indiv i
d u o s q u e r o m p í a n las n o r m a s , a b r i e n d o a s í grietas e n l a cos
t u m b r e t r a d i c i o n a l . 7 0 

El uso de l r i tua l en los conflictos sociales es muy claro en 
el Palermo de 1647 y parece serlo t a m b i é n e n el Méx ico de 
1692, donde las formas de pre s ión hacia el gobierno son si
m u l t á n e a m e n t e tradicionales y extraoficiales. L o más impor
tante de lo s e ñ a l a d o por Burke para nuestros fines, es que 
en las revueltas como en las fiestas e s tán presentes los r i 
tuales que cuestionan de manera p ro funda los ó r d e n e s so
cial, po l í t i co y religioso y que de f o r m a especial, "muchos 

6 8 ROBLES , 1972, pp. 162-163. 
6 9 BAJTIN , 1993, p. 196. 
7 0 BURKE , 1991, p. 285. 
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motines se inspiraban en los rituales de l charivari y el car
naval, ya que la d e p o s i c i ó n , la des t rucc ión y la difama
c ión" concordaban m u y b ien con el t ipo de protestas que 
se quer ían realizar: poner el m u n d o al revés servía para de
nunciar, pero expresaba t a m b i é n u n fuerte contacto con el 
retorno a lo t radic ional y al o rden j e r á r q u i c o . 7 1 Estos mis
mos aspectos son expuestos también de modo muy lúcido 
por Arlette Farge, para qu ien 

[...] l a m a y o r par te d e las veces n o se trata d e r e n o v a r l a socie
dad n i d e r e i n v e n t a r l a sobre bases nuevas , s ino d e d e f e n d e r s e 
p a r a m a n t e n e r e n e l m e j o r e s tado pos ib le sus c o n d i c i o n e s , 
de p o r s í d i f í c i l e s , y p a r a evi tar q u e se d e g r a d e n t o d a v í a m á s . 
L a i n i c i a c i ó n d e l m o t í n p u e d e l eer se c o m o u n ac to o r d i n a r i o , 
p e r o los gestos c o n t i e n e n u n a m u l t i t u d de s u e ñ o s y deseos , a u n 
c u a n d o las r e i v i n d i c a c i o n e s q u e e x p r e s e n n o s e a n i n n o v a 
d o r a s . 7 2 

Los gestos, gritos y difamaciones del mot ín de 1692 recu
rren indudablemente a formas de la tradición carnavalesca 
europea, pero llevan t a m b i é n implíci tos algunos rasgos de 
los s u e ñ o s milenaristas d e l m u n d o i n d í g e n a americano, 
heredero, en parte, de otra tradición de corte esencialmen
te religioso y e sca to lòg ico . Los rasgos que podemos asociar 
con la vieja t radic ión europea saltan a los ojos y los o í d o s 
de manera incisiva a través de l insulto de "cornudo" . Prime
ro contextualizaremos el or igen de la práct ica del uso de 
este té rmino insultante y r id icul izador y posteriormente 
nos detendremos en los aspectos peculiares relativos a los 
s u e ñ o s de t ipo milenarista. 

En el Renacimiento a ú n subsist ían las úl t imas formas de 
la antigua "fiesta de los locos" en donde la Societas cornardo-
rum e leg ía u n "abad de los cornudos" y organizaba proce
siones carnavalescas.7 3 Esta fiesta al igual que la del Corpus 
Christi, giraba en t o r n o a u n imaginar io muy vivo sobre el 

7 1 BURKE, 1 9 9 1 , p. 2 9 0 . 
7 2 FARGE, 1 9 9 4 , p. 2 9 2 . 
7 3 BAJTIN, 1 9 9 3 , p. 1 9 8 . 
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cuerpo y sus funciones. E l m o t í n de indios de 1692 ocurr ió 
durante las celebraciones de la fiesta del Corpus Christi, co
m o ocurr ió t ambién con la gran revuelta de C a t a l u ñ a . 7 4 La 
historia de esta fiesta, sobre todo en E s p a ñ a , afirma Bajt in, 
indica que las i m á g e n e s grotescas del cuerpo eran m á s b ien 
comunes en esta circunstancia y estaban consagradas por 
la tradición. La imagen del cuerpo, en su aspecto grotesco, 
predominaba en la e x p r e s i ó n popular de esta fiesta y crea
ba u n ambiente corporal e s p e c í f i c o . 7 5 Las encarnaciones 
tradicionales del cuerpo grotesco figuraban obligatoria
mente en la p roce s ión solemne: monstruos (mezcla de ras
gos cósmicos animales y humanos) que llevaban sobre sus 
lomos a la pecadora de Babi lonia (esta asociac ión es equi
valente de las entrañas devoradoras-devoradas), gigantes 
de la tradición popular , moros y negros (de cuerpos cari
caturizados) , mult i tudes de j ó v e n e s que ejecutaban danzas 
evidentemente sensuales (una zarabanda bastante "inde
cente" en E s p a ñ a ) . D e s p u é s del paso de las efigies llegaba 
el sacerdote con la hostia y al final del cortejo venían coches 
decorados con cómicos disfrazados, lo que en E s p a ñ a se lla
maba la "fiesta de los carros". Esta p r o c e s i ó n tradicional te
nía una pred i l ecc ión m u y marcada p o r la representac ión 
c o r p o r a l 7 6 Los e spectácu los d ramát i co s especiales para ce¬
lebrarlo eran los conocidos "autos sacramentales". Conclu
ye Bai t in que la e x p r e s i ó n púb l i ca y popular de esta fiesta 
era u n drama satírico que camuflaba el rito religioso del 
cuerpo de Dios (la hostia) . 

O t r o aspecto que es preciso comentar respecto a la u t i 
l ización de la i m p r e c a c i ó n " c o r n u d o " se refiere a una ten
dencia de o p i n i ó n denominada " t radic ión gala", extendida 
a lo largo de toda la Edad Media relacionada con una serie 
de "ideas negativas sobre la naturaleza de la mu je r " . 7 7 La 
" tradic ión gala" es u n f e n ó m e n o comple jo e in ter iormen
te contradictor io . Por u n lado la m u j e r está ligada a lo ba-

7 4 B U R K E , 1991, p. 291. 
7 5 BAJTIN , 1993, p. 206. 
7 6 BAJTIN , 1993, p. 206. 
7 7 BAJTIN , 1993, p. 214. 
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j o material y corporal , pero t ambién es el p r inc ip io de la vi
da. Por u n lado es la tumba corporal del hombre , p o r el 
o t ro es 

[...] una inagotable vasija de fecundación que consagra a la 
m „ e « e , o d o Í viejo y ¿ a b a d o . A este nivel, la tradición ga¬
la desarrolla también el tema de los cornudos, sinónimo del 
derrocamiento de los maridos viejos, del nuevo acto de con
cepción con un hombre joven; dentro de este sistema, el ma
rido cornudo es reducido al rol de rey destronado, de año 
viejo, de invierno en fuga: se le quitan sus adornos, se le gol
pea y se le ridiculiza. 7 8 

Esta tradición nos hace recordar por asoc iac ión que u n o 
de los pr imeros s ímbo lo s presentes durante el t u m u l t o de 
1692 es el del cuerpo de la mujer india que es paseado por 
la plaza y expuesto ante las autoridades. De modo general, la 
r idiculización, el destronamiento, el relevo y la renovac ión 
representados por los cuernos son parte de las formas m á s 
características de las fiestas populares . 7 9 

El adjetivo de cornudo aplicado a los e spaño le s en gene
ral , y al virrey en part icular , cobra entonces una significa
ción de gran trascendencia polít ica. E l significado pol í t ico 
del término , a par t i r de l contexto en el que lo ut i l izan los 
tumultuarios y pueden entenderlo los injuriados, queda 
muy bien sintetizado en una frase de gran valor que s e g ú n 
Nicolás Mejía , u n oficial de carpintero e spaño l , recibió co
mo insulto directamente p o r parte del i n d i o Joseph de los 
Santos, oficial de zapatero de unos 45 años, quien con los que 
lo apoyaban lo a tacó con piedras gr i tándole "eres 'otro ' cor
nudo de 'espada' " . 8 0 A l mismo t iempo que se expresa con 

7 8 BAJITO, 1993, p. 216. 
7 9 BAJITO , 1993, p. 219. Robert Darnton t a m b i é n puso en evidencia la 

existencia de esta p r á c t i c a en el ritual de la "gran matanza de gatos". 
L a matanza de gatos sirvió para hacer un ju ic io s i m b ó l i c o mediante una 
cencerrada, al d u e ñ o de u n taller de imprenta, insultando sexualmente 
a la patrona y b u r l á n d o s e del p a t r ó n por cornudo o lo que es similar, 
por tonto, figura c ó m i c a c o m ú n . D A R N T O N , 1987, p. 104. 

8 Ü A G I , Patronato 226, N . i , R. 4, ii . 28-29. 
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fuerza u n gesto burlesco y se vanaliza a los e spañoles —so
bre todo a los que representaban a la autoridad p ú b l i c a — 
mediante la ridiculización, se los seña la como derrocados, 
se enfatiza la necesidad de su remplazo. Como parte de la 
s imbo log ía carnavalesca se busca cambiar el m u n d o y a 
la vez este deseo se hace m á s expl íc i to en la con junc ión que 
sufren las deprecaciones de cornudos contra los e s p a ñ o l e s 
con las propuestas veladas de los indios de elegir nuevos re
yes. Si b ien el t é rmino cornudo y el p lan de intenciones ex
presado al religioso a n ó n i m o t ienen sesgos occidentales 
muy claros, emergen s u e ñ o s m á s regionales como el regre
so al t iempo de Moctezuma. Obviamente, el desarrollo de 
ideas milenaristas era t ambién , en parte, u n producto o r i 
ginalmente europeo: la ident i f icación del e spañol como al
guien ex t raño y exó t i co es una act i tud c o m ú n a la cul tura 
de la revuelta que m á s que u n cambio total de m u n d o pro
pone su r e c o m p o s i c i ó n pero, no obstante, el deseo del re
to rno al t iempo p r e h i s p á n i c o está siempre latente. Ese 
deseo p o d r í a haber sido explicado en el gr i to de ¡vivan los 
s ant i agueños ! o ¡viva Santiago! 8 1 Jacques Le Goff s eña ló 
acertadamente que dentro del catolicismo la corriente m i -
lenarista c o n o c i ó extraordinarios desarrollos con los gran
des descubrimientos y en especial con el Nuevo M u n d o 
americano: el encuentro de los europeos con los indios 
d e s e m p e ñ ó una gran función en estos movimientos, donde 
fue esencial el f e n ó m e n o de la a c u l t u r a c i ó n . E n el caso 
de Méx ico resultó p a r a d i g m á t i c a la actividad del misionero 
franciscano J e r ó n i m o de Mendieta qu ien embebido de las 
viejas teorías de Toaquín de Fiore pensaba que los frailes y 
los indios p o d r í a n crear en A m é r i c a el re ino de los puros 
fundado sobre u n ascetismo riguroso y sobre el fervor mís
t i c o . 8 2 H a b r í a que estudiar de manera detallada la forma en 
que esas ideas se d i f u n d i e r o n entre los indios y la r ecepc ión 
y modi f i cac ión que tuvieron. Por otra parte, es ya muy co
noc ido que entre los nativos americanos la c o n c e p c i ó n cí-

8 1 SIGÜENZA Y G Ó N G O R A , 1 9 8 4 , p. 1 2 6 . 
8 2 L E GOFF, 1 9 9 1 , p. 7 7 . V é a s e t a m b i é n DELUMEAU, 2 0 0 2 , pp. 7 - 2 0 sobre 

su nuevo libro Historia del milenarismo en occidente. 
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clica del t iempo y la idea del regreso de h é r o e s culturales, 
en periodos ca lendár icos precisos, p u d o ser fundamental 
en la recepc ión positiva y relativamente r á p i d a de ciertas 
ideas católicas milenaristas. E l trauma de la conquista y la 
muer te de los dioses estudiados por Nathan Wachtel expli
can de forma muy sensible que la a r m o n í a perdida en la 
conquista sólo p o d í a ser devuelta por a lgún acontecimiento 
inaud i to , como el regreso del Inca o de Moctezuma. Múl
tiples movimientos mes ián icos tuvieron lugar d e s p u é s de 
la conquista y durante todo el per iodo colonial , y como se
ñ a l a r a Wachtel , son parte de la tragedia siempre latente de 
la c o n d i c i ó n del conquistado. 8 3 

E l erudi to Carlos de S i g ü e n z a y G ó n g o r a a f i rmó en su fa
mosa carta sobre el m o t í n , que él vio y e s c u c h ó personal
mente una escena en donde las indias hablando en náhuat l 
d e c í a n , una vez iniciada la pedrea contra el palacio virrei
nal , "vamos con alegría a esta guerra, y como quiera Dios que 
se acaben en ella los españoles, no i m p o r t a que muramos sin 
confe s ión ! ¿No es esta nuestra tierra? ¿Pues que quieren en ella 
los españoles?".84 

Resulta per turbador que indios supuestamente tan ladi
nos e hispanizados como los de la c iudad de Méx ico pen
saran a finales del d é c i m o s é p t i m o siglo de manera tan 
similar al cacique de Texcoco, d o n Carlos Ometochtzin, pro
cesado por la inquis ic ión y una de sus pocas víctimas indí
genas. E n 1539 e x p r e s ó algo similar a lo que di jo S igüenza 
haber o í d o de las indias: ¿Quienes son estos que nos desha
cen y per turban y viven sobre nosotros y los tenemos a cues
tas y nos sojuzgan? [ . . . ] que ésta es nuestra tierra y nuestra 
hacienda y nuestra alhaja y pose s ión . Y el señorío es nuestro y 
a nosotros pertenece [.. . ] 8 5 

8 3 W A C H T E L , 1977, pp. 3-78. 
8 4 SIGÜENZA Y GÓNGORA , 1984, p. 123. 
8 5 L IENHARD , 1992, p. XVIII, tomado a su vez de J . T . Medina: Historia 

del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, 1951. D e s p u é s de 
establecer esta r e l a c i ó n por propia i n t u i c i ó n e n c o n t r é , satisfecha y sor
prendida, que ya en 1932 el historiador Irving L e o n a r d h a b í a realizado 
u n paralelo entre las dos citas. V é a s e LEONARD , 1984, pp. 43 y 49. 
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N o descartamos la posibil idad de que lo que S i g ü e n z a 
atribuía a las indias era parte de su propia lectura de la si
tuación y una transposic ión de sus eruditas lecturas, pero de 
todas formas, no excluimos que las acciones y frases sueltas 
que d e b i ó ver y oír lo l levaron a esta hipotét ica abstracc ión 
de los hechos. La s i tuación a q u í descrita parece cobrar mu
cho m á s peso si tomamos en cuenta otros aspectos expues
tos por personajes de diversa procedencia y fo rmac ión . 

El viajero Francisco de Seijas escribió que en los tumultos 
de 1624 y 1692, el pueblo h a b í a "apell idado" a los herede
ros del emperador Moctezuma con el fin de que los indios 
se levantaran. 8 6 Esos herederos eran, concretamente, d o n 
Juan Cano Moctezuma, qu ien vivía en la ciudad de M é x i c o 
y sus parientes y el i n d i o residente en Tacuba, d o n j u á n 
Chumal Popoca [sic: Chimalpopoca ] , poseedores de enco
miendas. Es m u y notable que cuatro años atrás A n t o n i o de 
Robles h a b í a reportado el asesinato de d o n j u á n Cano Moc
tezuma por parte de Nicolás R o d r í g u e z de G u z m á n , "con
tador de la iglesia", " a t ravesándolo por las sienes". 8 7 Esta 
ac lamac ión , aunque puede r e m i t i r a u n evento de la histo
ria reciente de la c iudad, es evidente que t ambién mov ía los 
sentimientos de ident idad m á s arraigados entre los natura
les de la c iudad mexica. Si fue cierto el l lamado a los here
deros de Moctezuma, la a c l a m a c i ó n de Santiago, el p a t r ó n 
de la parcial idad tlatelolca y las frases o ídas por S i g ü e n z a a 
las indias c o b r a r í a n a ú n m á s relevancia. Los naturales de 
Santiago, que se h a b í a n hecho famosos por su característi
ca r e b e l d í a , 8 8 fueron en la preconquista u n señor ío mi l i t a r 
y los ú l t imos en resistirse a la conquista . 8 9 Es notable tam
bién que esta parcia l idad haya sido tradicionalmente admi
nistrada por los franciscanos, o rden de la que formaban 
parte los frailes que condenaron m á s abiertamente la mo-

8 6 SEIJAS Y LOBERA, 1 9 8 6 , p. 3 3 9 . 
8 7 ROBLES, 1 9 7 2 , p. 3 3 6 . 
8 8 Este tema es tratado con mayor profundidad en SILVA PRADA, 2 0 0 0 , 

en especial en el c a p í t u l o iv. 
8 9 Agradezco a A r m a n d o M a r t í n e z Garnica por sus acertadas obser

vaciones sobre los tlatelolcas en la p r e s e n t a c i ó n de este texto en la sede 
de la OEI en B o g o t á . V é a s e MARTÍNEZ CÁRNICA, 1 9 9 3 . 
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ra l de l virrey. En especial el g u a r d i á n de San Francisco, fray 
A n t o n i o de Escaray, fue acusado de instigador por denun
ciar en u n s e r m ó n públ i co que el virrey estaba comprando 
m a í z en las provincias de Chalco, T o l u c a y Celaya a diferen
tes precios y que se estaba vendiendo u n peso por carga más 
caro de lo que se hab ía comprado a los labradores. L o más 
grave de esta noticia, divulgada en el pùlp i to , fue la insinua
c ión de que dicha ges t ión la hac í a el virrey por su propia 
u t i l idad , m á s que por el b ien de la R e p ú b l i c a . 9 0 E n el si
guiente apartado nos acercaremos u n poco m á s a la con-
flictiva figura del virrey y ampliaremos el sentido polít ico de 
los gritos expuestos atrás con la proclama de ¡viva el rey y 
muera el mal gobierno! , la cual p o d r í a pensarse como la 
síntesis pol í t ica y m á s reconocida de la necesidad de modi
ficar los elementos negativos de la sociedad pol í t ica con
t e m p o r á n e a al mot ín . 

L A EXPRESIÓN " V I V A EL REY Y MUERA EL MAL GOBIERNO" 

Y SUS VARIANTES EN 1 6 9 2 

Las expresiones injuriosas t ienen a d e m á s de lo antes expre
sado, u n a fuerte carga ambivalente vinculada con la muer
te , 9 1 pero como ocurre con el gr i to de ¡viva el rey y muera 
el ma l gobierno! son, emotivamente hablando, de carácter 
alegre y aunque en el sector s imból ico expresan gran for
taleza, en este apartado nos dedicaremos, sobre todo, a pro
fundizar su d i m e n s i ó n polí t ica , la cual p o s e í a para fines del 
siglo xvil una vida histórica relativamente reciente. 

És te era u n gr i to que a grandes rasgos expresaba una crí
tica al gobierno, pero una a d h e s i ó n incondic iona l y de leal
tad a.la cabeza de la m o n a r q u í a , al rey. La ac l amac ión ¡viva 
el rey! ¡ M u e r a el mal gobierno! , fue u n p r i n c i p i o aceptado 
y generalizado a par t i r del siglo X V I , cuando las esferas del 
gob ierno se separaron, excusando de cualquier responsa
b i l idad al rey por los actos de sus funcionarios . 

9 0 Para ampliar este tema v é a s e SILVA PRADA, 2 0 0 0 , cap. m. 
9 1 BAJTIN, 1 9 9 3 , p. 2 2 3 . 
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Si avanzamos sobre las horas de confus ión general vivi
das, las posteriores a la pedrea, tendemos a creer que los 
gritos insultantes así como el de ¡viva el rey (o incluso de 
manera específica, viva nuestro rey n a t u r a l ) 9 2 y muera el mal 
gobierno! , se fueron acallando poco a poco hasta no escu
charse. 

Este gr i to ha sido visto p o r los historiadores, exclusiva
mente, como el gr i to que daba comienzo a una rebel ión, por 
el cual se s ab ía que u n grupo de gente se h a b í a levantado. 
En este caso especí f ico , u n o de los factores de gran impor
tancia y que explica el ampl io contenido s imból ico del uso 
de estos gritos es precisamente la cont inu idad y permanen
cia a lo largo de las cuatro horas de desarrollo de l mot ín . 
Siguiendo los testimonios de gran n ú m e r o de declarantes, 
hemos p o d i d o deducir que esos gritos a c o m p a ñ a b a n a ca
da una de las acciones que en la visión de los tumultuar ios 
era vista como justa y, de a l gún modo , legít ima. Haremos 
un recorrido para ver la forma en que el gri to va a c o m p a ñ a n 
do cada u n o de los momentos importantes de la revuelta: 
en la a l h ó n d i g a , frente al palacio, durante el incendio , du
rante el robo , cuando se amenazaba a la gente que q u e r í a n 
que se involucrara, en las calles que sirvieron a la huida , e 
incluso, cuando la c iudad ya estaba volviendo a la calma ha
bitual de la vida cotidiana. 

Las primeras versiones del gr i to las d i o u n sargento de la 
C o m p a ñ í a de Palacio, Pedro R o m á n , quien en la a lhóndi
ga y antes de in ic iar la pedrea, cuando buscaban al corre
gidor s e g ú n d i j e r o n algunos, oyó decir a u n "gran t rope l de 
indios" , "viva el Rey de E s p a ñ a y muera este cornudo V i 
r rey" . 9 3 Para ese m o m e n t o ser ían como las cinco de la tar
de; media h o r a d e s p u é s , cuando fue visto el grupo que iba 
y venía p o r las calles arzobispales, cuando los indios fueron 
a reclamar y a ped i r just icia al arzobispo y éste los envió de 
vuelta con el virrey, se vio otro "gran t rope l de indios e i n 
dias" amenazando con piedras, quienes t a m b i é n iban di-

9 2 Puede estar relacionado con la idea de la autoridad "natural", se ha 
encontrado utilizada en algunos escritos de los religiosos de la é p o c a . 

9 3 A G I , Escribanía 231 A, f. 3v. 
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ciendo ¡viva el rey y muera el mal gobierno! E l soldado Ma-
yorga, buscando apaciguarlos d ic iéndoles "ah hijos sose
gaos", obtuvo como respuesta, "a cornudo soldado". 9 4 

Es m u y atractivo el caso del i n d i o Joseph, qu ien se exhi
b ió bailando el " toco t ín " 9 5 (danza antigua y sagrada incorpo
rada al r i tua l catól ico) frente al palacio antes de la pedrea 
y, una vez m á s proclamando al rey, real izó una ex t raña de
m o s t r a c i ó n [ . . . ] " jun to del ba l cón del Real Palacio estaba 
con u n palo en la mano bailando como el tocotín d ic iendo 
viva el Rey Joseph i n d i o sombrerero achinado del barr io de 
T o m a t l á n " . 9 6 Este tocotín def in ido en la é p o c a como "ho
nesto y grave" y que logró penetrar en la sociedad colonial 
y ser aceptado, p o d í a seguir guardando para el ind ígena , 
aun a dos siglos de la conquista, muchos de sus significados 
originales que por la fuerza de la costumbre ya no eran "vis
tos" por los religiosos y los novohispanos en general. 

A l rededor de las seis de la tarde otros declararon oír es
te mismo gr i to a c o m p a ñ a d o de muchas "voces" entre quie
nes venían p o r varias calles como las de J e s ú s Nazareno o 
la calle del Reloj . Hacia las siete de la noche el gr i to s egu ía 
oyéndose en la puente de la Audiencia ordinar ia , frente a la 
Casa de M o n e d a y por la calle del Arzobispado. Durante 
y d e s p u é s del incendio otras personas que iban por la calle 
de las Capuchinas conf i rmaron haberlo o í d o . T a m b i é n du
rante el robo e incluso en lugares tan precisos como la p i 
la de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Juan A n t o n i o , u n i n d i o que 
q u e d ó m u y her ido , contaba c ó m o a él lo h a b í a n obligado 
a tomar una ropa cerca a la Audiencia , la cual d e s p u é s otros 
t ra taron de quitar le . Los negros que lo acusaron d i jeron 
que él iba con la ropa y gr i tando ¡viva el rey! Su vers ión es 
que ese viva l o gr i tó cuando se e n c o n t r ó con el t u m u l t o por 
la calle de la Moneda y que fue cuando lo obl igaron 

9 4 A G I , Escribanía 231 A, f. 57v. 
9 5 S e g ú n Lockhart , este nombre es derivado de la n o t a c i ó n de toque 

de tambor de las canciones del siglo xvt y probablemente de antes de ese 
periodo. LOCKHART , 1999, p. 567. V é a n s e anotaciones sobre el tocotín en 
SILVA PRADA , 2000. 

9 6 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 15, i . 12. 
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[...] muchos hombres de capotes que no sabe si eran indios 
mestizos y mulatos los cuales iban diciendo viva el Rey de Es
paña y muera el mal gobierno y que este declarante de miedo 
que no lo m a r r a n le obligó a decir viva el Rey de España y 
muera el mal gobierno como los demás lo decían. 9 7 

La a lus ión especí f ica al or igen geográ f i co de l rey resulta 
curiosa, pero no ú n i c a en el contexto de la m o n a r q u í a his
pánica , lo cual muestra que era una e x p r e s i ó n hab i tua l . 9 8 

Hay varias versiones en donde se ve una clara l ínea de 
acción e intenciones. Esto es, que los actos particulares den
tro del t u m u l t o se iban just i f icando con el gr i to de sedic ión 
m á s conocido o con otras frases similares. E l mestizo M i 
guel González expuso el quid de este asunto cuando confesó 
que su advertencia a unos indios para que no se opusieran 
a que qui taran cañas de sus puestos en la plaza, no se las h i 
zo por el hecho de que él estuviera involucrado, sino por
que h a b í a observado "que al que no hac ía algo y daba voces 
le amenazaban los de l t u m u l t o y porque no los matasen o 
hiciesen a lgún d a ñ o les di jo esto". 9 9 A lgo m u y similar con
tó el i n d i o cojo Joseph de los Santos y o t ro tanto el mulato 
Joseph Mart ínez y de m o d o muy vivido, c ó m o 

[.. .] llegó un indio de capote y no conoció n i sabe cómo se lla
ma [.. .] y le amenazó con un machete porque no gritaba y decía viva 
el Rey de España y muera el mal gobierno [ . . .] y toda la plaza ma
yor y del Volador estaba llena de indios, españoles, mestizos y 
mulatos [.. .] y que sólo los indios eran los que hacían el ruido di
ciendo ¡viva el Rey y muera el mal gobierno!100 

La real idad parece haber sido que t a m b i é n mientras 
hu ían y aun cuando muchos cre ían que todo se hab ía sose
gado, n o só lo s e g u í a oyéndose la proclama de viva el rey y 

9 7 A G I , Patronato 226, N . 1, R . 3, i. 8. 
9 8 Durante las revueltas sicilianas de 1647 y 1648 u n noble c o m e n z ó 

a gritar ¡Viva el Rey de E s p a ñ a ! , con el á n i m o de sosegar a los amotina
dos, a lo que la multitud le c o n t e s t ó ¡Viva el Rey de E s p a ñ a y fuera gabe
las! R I B O T , 1992, p. 190. 

9 9 A G I , Patronato 226, R. 9, i. 38. 
1 0 0 A G I , Patronato 226, R. 9, i. 24. 
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muera el m a l gobierno, sino una frase val iosís ima que i n 
volucrar ía de fo rma drást ica a los indios de la parcial idad 
de Santiago Tlatelolco. E l contador fu turo de alcabalas, 
d o n Francisco de Rodezno, contó que él oyó que el gr i to 
de viva el rey se p r o l o n g ó hasta las nueve de la noche, pe
ro que una vez que esa frase se fue acallando, todavía se oyó 
decir en voces altas a los indios que iban pasando por la ca
l le de Santo D o m i n g o , " ¡Víctor Santiago"! 1 0 1 U n a de las ca
lles que llevaban hacia la parcialidad de Santiago Tlatelolco 
estabajustamente a espaldas del convento de Santo D o m i n 
go , 1 0 2 pero t a m b i é n por ese entorno vivían indios de San 
Sebas t ián y algunos extravagantes de la doctr ina de Nues
tra S e ñ o r a del Rosario. 

Nos encontramos ante el uso de u n convencional y "re
cientemente" adquir ido grito de rebelión y ante una serie de 
frases y proclamas propias de u n espacio urbano complejo, 
sede de los poderes polít icos del reino. De igual manera, an
te frases que p o d r í a n estar reivindicando reclamos particula
res de u n grupo étnico específ ico. Vamos por pasos. 

Miembros importantes de la nobleza y representantes 
del Cabildo o de la Audiencia interpretaban todos estos gr i
tos y proclamas como efectos de la embriaguez o de la i m 
paciencia, aunque hay indicios de que se c o n o c í a como u n 
gr i to con el que se alertaba a los observadores sobre u n es
tado de sed ic ión : "no oyó voz en el vulgo contra los minis
tros n i persona alguna determinada sino las que ocasionaba 
aquel rumor de Viva el Rey".103 Incluso existen interpretacio
nes precisas de l g r i to de viva el rey asociado con los s ímbo
los religiosos y de l poder h i spán ico , tal como aquella que 
nos de jó el cap i tán de la C o m p a ñ í a de Palacio: 

[... ] y aunque la gentualla amotinada lo adoraba [al Santísimo 
Sacramento], cuando pasaba por donde estaba o los encontra-

1 0 1 A G I , México 61, R. 1, N . 10, i . 159-160. 
1 0 2 I n f o r m a c i ó n sobre los lugares en donde estaban las pilas p ú b l i c a s 

c.1694 en ASS , Congregación de San Pedro ( F C S P ) , leg. 40, exp. 16. 
1 0 3 D e c l a r a c i ó n del Mariscal de Castilla, Antonio de L u n a y Arellano. 

A G I , México 61, R. 1, N . 10, i . 173. 
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b a p o r d o n d e iba , se l evantaban d a n d o voces , d i c i e n d o : ¡v iva 
e l R e y y m u e r a e l m a l g o b i e r n o ! voces con que pretexta el vulgo, y 
aun el que no lo es, las rebeliones; y se c o n o c i ó e n esta o c a s i ó n , 
p u e s lo p r i m e r o a q u e p e g a r o n fuego fue las a r m a s rea les d e l 
b a l c ó n , sus rea les casas de P a l a c i o y C a b i l d o , y l a h o r c a ; y pa
ra no dejar razón de dudar de cuán mal llevan el yugo español, p r e n 
d i e r o n t a m b i é n fuego e n las casas d e l c o n q u i s t a d o r m a r q u é s 
d e l V a l l e . 1 0 4 

Este gr i to era m u c h o m á s que u n simple eco habitual del 
estado de sedic ión. Algunos historiadores lo han visto y 
analizado como u n "lema t r a d i c i o n a l 1 0 5 (ista)", u n "hábi to 
polít ico menta l en el nuevo m u n d o " , 1 0 6 "una a f i rmación ex
plícita de lealtad a la corona" , 1 0 7 una e x p r e s i ó n del " m i t o 
fundamental del Rey como fuente de toda just ic ia" . 1 0 8 Se d i
ce que era considerado, t ambién , u n ins t rumento leg í t imo 
para expresar esperanzas, frustraciones y desilusiones. 1 0 9 

Todas las definiciones nos hacen pensar en que este gr i to 
era muy antiguo y en que, por tanto, su uso t a m b i é n era al
go asumido por la costumbre. Sobre todo, las referencias 
que están vinculadas con las rebeliones sucedidas en el si
glo X V I I I . Si b i en la idea que sustenta la e x p r e s i ó n "¡viva el 
rey, muera el ma l gobierno! ha sido concebida por los teó
logos medievales siguiendo el p r i n c i p i o de just ic ia distri
butiva de Santo T o m á s , s e g ú n el cual la t i ranía o el ma l 
gobierno p o d í a n ser rechazados y p o r tanto, p o d í a hacer
se opos i c ión a ellos, la mater ia l izac ión de estos principios 
en el gr i to contra el ma l gobierno y en apoyo a la leg i t imi-

1 0 4 Pedro Manuel de Torres, "Carta escrita desde M é x i c o dando cuen
ta de dos sucesos importantes ocurridos en este a ñ o de 1 6 9 2 " , en GAR
CÍA, 1 9 7 4 , p. 3 7 4 . 

1 0 5 Para J o h n Leddy Phelan este lema "expresaba una fe intensa, aun
que primitiva, en que el rey c o r r e g i r í a los agravios infligidos a sus pobres 
subditos". PHELAN, 1 9 8 0 , p. 1 2 2 . 

1 0 6 V A N Y O U N G citando a J . Phelan, en V A N Y O U N G , 1 9 9 2 . 
1 0 7 PHELAN, 1 9 8 0 , p. 9 6 . 
1 0 8 Para el aná l i s i s de esta e x p r e s i ó n o de la r e l a c i ó n paternalista en

tre el rey y sus s ú b d i t o s v é a s e a d e m á s de PHELAN , a R I B O T , 1 9 9 2 , pp. 1 8 3 ¬
1 9 9 ; V I L L A R I , 1 9 9 2 , pp. 1 6 9 - 1 8 2 , y ZAGORIN, 1 9 8 5 , p. 2 8 6 . 

1 0 9 HERZOG, 2 0 0 0 , pp. 7 7 - 9 8 . 
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dad real, no se encuentra presente hasta las rebeliones su
cedidas a part i r de l siglo X V I I como emerge, entre otras, en 
las de Cata luña y Portugal (1640), las de N á p o l e s y Paler¬
m o (1647-1648) y las de A n d a l u c í a (1650-1651). 1 1 0 

En u n estudio del per iodo tardomedieval de Carlos Ba
rros, se ve que lo tradic ional de l gr i to era la pr imera parte 
de la frase: 

L a c r e e n c i a p o p u l a r e n e l R e y se p o n e e n a c c i ó n , se t r a n s f o r m a 
e n p r á c t i c a co lec t iva , e n a b r i l d e 1467 c u a n d o las irmandades 
a c o m e t e n las forta lezas s e ñ o r i a l e s g r i t a n d o " ¡ V i v a E l R e y ! " , 
c o n s i g n a e s p o n t á n e a - d i r i g i d a q u e t iene u n s igni f i cado legiti
m a d o r a s í c o m o m o v i l i z a d o r p a r a todos los sectores socia les , 
p a r a las é l i t e s i n f o r m a d a s p o l í t i c a m e n t e y, sobre todo, p a r a las 
m u c h e d u m b r e s d e l c o m ú n q u e c e r c a n y asa l tan casti l los y to
rres , m e n o s c o n o c e d o r a s d e suti lezas p o l í t i c a s , p e r o m á s sen
sibles a c o n c r e t a r e n e sa e x c l a m a c i ó n todo s u m o n a r q u i s m o 
i m a g i n a r i o (de a h í q u e los d i r igentes d i e s e n d i c h a s voces e n 
los m o m e n t o s á l g i d o s ) . 1 1 1 

La segunda parte de la frase no h a b í a emergido en su 
versión moderna y aun estaba vinculada con u n fuerte sen
t imiento ant i señor ia l 

[...] e q u e d e c í a n todos los p u e b l o s ¡v iva e l rey! e murieran los 
caballeros y los clérigos y a n s í los m a t a b a n y los a s ae teaban c u a n 
tos p o d í a n h a b e r e d e c í a n q u e e l rey d o n E n r i q u e lo h a b í a 
a p r o b a d o todo esto y a u n q u e e l testigo o i ó d e c i r a m u c h o s q u e 
les d i e r a p r o v i s i ó n e n q u e a p r o b a b a todo lo f e c h o p o r los d i
c h o s p u e b l o s [ . . . ] » * 

Era u n gr i to de combate que buscaba dar al iento para 
vencer a los caballeros, echando abajo la base materia l de 
su poder coercitivo, el sistema de fortalezas. 

1 1 0 Los primeros estudios sobre estas revueltas los h i z o j . H . Elliot. 
V é a s e su a r t í cu lo , "Revueltas en la M o n a r q u í a E s p a ñ o l a " , en ELLIOT , 1972, 
pp. 123-144. Entre las publicaciones de la ú l t i m a d é c a d a resulta sugeren-
te la c o m p i l a c i ó n de WERNER y D E GROOF , 1992. 

1 1 1 BARROS, S. f. 
1 1 2 BARROS, S. f. 
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Por otra parte, debemos ser cuidadosos a la hora de pre
sentar el gr i to como netamente tradicionalista. Los histo
riadores de movimientos similares al o c u r r i d o en la Nueva 
E s p a ñ a advierten que aunque esta e x c l a m a c i ó n fue o í d a en 
la mayor parte de los levantamientos que tuvieron lugar en la 
Europa del siglo X V I I , 1 1 3 lo cual sin duda revela una lealtad 
bás ica hacia el rey, no debe descartarse que una vez inicia
da la rebe l ión pudiera darse u n abandono de la misma. 

H a b r í a a d e m á s que m e d i r h i s tór i camente , el momen
to en el cual los representantes de l rey dejaban de asumir 
las culpas o faltas que p o d í a n imputár se le s para saber has
ta c u á n d o estaban dispuestos a mantener el respeto por la 
a m b i g ü e d a d que estaba impl íc i ta en la frase de rebel ión. 
Esa a m b i g ü e d a d era la que en aras de la responsabilidad 
por las acciones había hecho creer de manera irreal que exis
tía una diferencia entre el rey y los administradores reales. 
Eso nos ayudar ía a entender c u á n d o el gobierno se fue vol
viendo una u n i d a d verdaderamente centralizada y por tan
to, c u á n d o esa proclama se fue t a m b i é n debi l i tando y 
convir t iendo en una frase que serviría só lo para disimular 
una r ebe l ión contra la m o n a r q u í a . 1 1 4 ¿ C ó m o explicar una 
pre s ión tan fuerte como la que los testigos observaron en 
los indios para que la gente gritara ¡viva el rey! y durante 
todo el t u m u l t o , incluso hasta forzarla con amenazas? 

Es de suma importancia enfatizar la relevancia de la pre
sencia de este gr i to escuchado al finalizar el siglo xvn y en 
el contexto de una sociedad urbana que só lo hab ía vivido 
una s i tuac ión similar 68 años antes. E n ese o t ro mot ín que 
vivió la c iudad en 1624 se d i jo que fue el clero secular quien 
incitó a los ind ígenas a gr i tar ¡viva el rey y viva Cristo y mue
ra el hereje l u t e r a n o ! 1 1 5 

1 1 3 R I B O T , 1992, p. 189. 
1 1 4 R e f l e x i ó n con base en V I L L A R I , 1992, pp. 173-174. 
1 1 5 ISRAEL, 1975, p. 156. C o n el "hereje luterano" se re fe r í an al virrey 

Diego Carri l lo de Mendoza y Pimentel , M a r q u é s de Gelves. E n la é p o c a 
de su nombramiento se puso en marcha el reformismo de tipo arbitris
ta, cuyo m á s conocido exponente fue el Conde-Duque de Olivares. Se
g ú n Israel, Gelves era u n "modelo de puritano de derecha y de p o l í t i c o 
t i r á n i c o " , p. 140. 
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Las anteriores aclaraciones las hacemos porque la sepa
rac ión de la esfera del rey y la del gobierno, que implicaba 
l ib rar al soberano de cualquier responsabilidad frente a las 
actuaciones polít icas de sus administradores, solamente lle
vaba u n poco m á s de u n siglo de v i d a . 1 1 6 Es probable que 
esta separac ión hubiera sido el or igen del famoso grito. Ha
br ía que d i luc idar si estamos ante u n f e n ó m e n o de r á p i d a 
difusión de una idea, la de la cul tura de gobierno al imen
tada por la idea abstracta y mít ica de la s o b e r a n í a que lle
vaba a separar la responsabilidad del soberano de la de sus 
ministros y a salvar por tanto al rey de cualquier responsa
b i l idad o error de sus representantes, o ante u n f e n ó m e n o 
de reciente adqui s ic ión y que, como tal, p o d r í a todavía ser 
poco resistente a definiciones tan absolutas. Es probable 
que lo tradic ional de l gr i to pueda estar m á s acertadamen
te asociado con la idea de renovac ión presente en las prác
ticas carnavalescas, pero ello no impl ica que la convicción 
que lleva implíci ta , de respeto p o r la figura real, no pueda 
ser lesionada en a l g ú n m o m e n t o de la revuelta. 

Si b ien el rey ocupaba una pos i c ión casi suprapol í t i ca en 
la tradición pol í t ica e s p a ñ o l a y ésta resultaba inviolable 
en el medio de una rebe l ión p o p u l a r , 1 1 7 esa pos ic ión en la 
m o n a r q u í a de t ipo pactista de los Austrias no habr í a su
puesto la irresponsabil idad del rey, sino hasta hace menos 
de u n siglo y la obediencia estaba basada sobre todo en el 
p r i n c i p i o de autor idad m á s que en el del poder absoluto. 
Entonces, el lema considerado como parte de algo mít ico 
tendr ía una corta vida en el contexto de l lapso en que las 
ideas se d i f u n d e n y d e b e r í a m o s ser muy cuidadosos a la ho
ra de identi f icar la proclama de "viva el Rey, muera el m a l 
gob ierno" como exclusivamente relacionada con la expre
s ión de lealtad al rey o como definit iva prueba del tradi
cionalismo. En u n reciente estudio hemos encontrado una 
ref lex ión que apoyar í a nuestras dudas. Se preguntan Car-
magnani y Romano, pensando en las tremendas divisiones 

1 1 6 Acerca de estas reflexiones pueden ser consultados, REINHARD, 1 9 9 7 
y HERZOG, 2 0 0 0 . 

U 7 V A N Y O U N G , 1 9 9 2 , p. 4 0 7 . 
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e n e l i n t e r i o r d e l a s o c i e d a d a m e r i c a n a , s i ¿ l a figura d e l so

b e r a n o s e r í a r e a l m e n t e u n e l e m e n t o d e c o h e s i ó n ? , a l o c u a l 

r e s p o n d e n : 

[ . . .] se p o d r í a p e n s a r e n é l si c o n s i d e r a m o s c u á n t a s veces his
to r i adore s m u y respetables h a n de s t acado c ó m o e l gri to d e 
protes ta e n m u c h a s r e b e l i o n e s fue e l d e " V i v a e l Rey, m u e r a e l 
m a l g o b i e r n o " . Mas e n este p u n t o h a y q u e p r e g u n t a r s e q u é 
c o s a s e r í a e n e l i m a g i n a r i o i b e r o a m e r i c a n o " e l R e y " . P a r a u n 
e s p a ñ o l , l a i d e a s e r í a s i n d u d a c l a ra ; p e r o p a r a e l c r io l lo (para 
no hablar del indio), l a i m a g e n le r e s u l t a r í a bastante c o n f u s a 
e i r r e a l . 1 1 8 

A l g u n o s e l e m e n t o s s o b r e e l i m a g i n a r i o r e a l l o s r e t o m a 

r e m o s a l final d e l a r t í c u l o p o n i e n d o e n c o n f r o n t a c i ó n o p i -

1 1 8 R O M A N O y CARMAGNANI , 1999, pp. 340-341. E s probable que esta cita 
ocasione la idea de una eventual diferencia entre la cultura po l í t i ca de 
la m e t r ó p o l i y la de sus posesiones, entre la del labriego de Castilla y el 
indio de la r e g i ó n mexicana estudiada, pero no es esto lo que nos pro
ponemos sugerir a q u í . Puede ser que en el futuro, estudios comparati
vos lleven a comprender mejor las diferencias o similitudes de estas 
dimensiones, pero de alguna manera las enormes distancias entre A m é 
rica y la m e t r ó p o l i sí debieron contar en la a b s t r a c c i ó n y mit i f i cac ión de 
la idea de la figura real. E n el estudio de Carlos Barros ya citado, se pre
senta u n curioso cambio de v a r i a c i ó n de imagen de la figura real en un 
espacio temporal muy corto. E l reino tardomedieval de Galicia no con
taba con u n rey propio y en una visita de los reyes ca tó l i co s a L a C o r u ñ a 
en 1486, los castellanos Felipe el Hermoso y j u a n a I fueron recibidos con 
muchas s e ñ a l e s de j ú b i l o y lealtad, pero cuando los representantes del 
pueblo expusieron directamente sus demandas, el á n i m o de la gente se 
t o r n ó diverso, en palabras del cronista que c o n t ó los hechos, se sintie
ron "avergonzados y perplejos" de las respuestas de la reina Juana. E n 
este territorio los reyes p o d í a n ser en este tiempo abiertamente critica
dos, pero t a m b i é n eran proclamados y asumidos como un eje articulador 
frente a los abusos de los s e ñ o r e s territoriales. Este ejemplo, aunque nos 
remite a u n a l ó g i c a po l í t i ca e h i s t ó r i c a diversa a la tratada en nuestro es
tudio, sirve para mostrar el efecto que la distancia y el contacto pueden 
jugar en la v a r i a c i ó n de la imagen. BARROS, S. f. LANDAVAZO , 2001 cita a 
Ernst Kantorowicz, quien t r a b a j ó la idea de los dos cuerpos del rey, el 
natural, sujeto a las pasiones, las enfermedades y la muerte, y el abstrac
to que representa la dignidad real que no muere j a m á s y que se trans-
m í t e por 4 d iná s t i ca . KANTOROWICZ , 1985. V é a n s e los recientes estudios 
sobre el tema del imaginario real en BOUZA , 1998 y LANDAVAZO , 2001. 
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niones en disputa. N o obstante debemos advertir que para 
esta é p o c a y espacio, las aproximaciones al tema son prác
ticamente inexistentes. La b ú s q u e d a de just icia deber í a 
const i tuir una idea m á s central vinculada con el lema que 
venimos tratando, la b ú s q u e d a de just icia , de la cual sólo el 
rey como padre 1 1 9 p o d í a ser dispensador ante una constan
te violación de derechos y en u n m o m e n t o en que quizás 
n o hay o no se ven otras alternativas. E n esa b ú s q u e d a de 
just ic ia no debemos olvidar la idea de venganza implícita 
e n el concepto . 1 2 0 

E n el caso de 1692 resulta m u y llamativa la p roc l amac ión 
de "¡viva el rey!" en el m e d i o de innumerables insultos 
particulares contra los administradores, pero sobre todo 
contra el virrey, contra una autor idad en apariencia incues
tionable como alterrex, pero sí cuestionable como ocupan
te de otros tantos cargos administrativos que lo hac ían u n 
func ionar io super ior . 1 2 1 Pero no debemos e n g a ñ a r n o s , el 
alterrex, por la difusión de las teorías humanistas, puede ha
ber dejado de ser u n verdadero doble pol í t ico del rey con 
poderes de just icia divina en las tierras que administraba. 
Probablemente los gritos que se pronunc ia ran contra el vi
rrey y en términos de " cornudo" , nos es tén conf i rmando la 
s e p a r a c i ó n de responsabilidades que se h a b í a venido ges
tando desde los comienzos de l siglo X V I . A l decir, "muera 
este cornudo Virrey" , la gente c o m ú n lo estaba ubicando 
en la esfera de lo administrativo y lo criticaba como a otro 
func ionar io cualquiera o como a otro e s p a ñ o l más . Inc lu
so fue, de entre las víctimas escogidas de la e jecuc ión me-

1 1 9 L a idea del rey como padre no era muy antigua. S e g ú n Ph . Aries, 
data del siglo xvi y se dio en la Francia de Jean Bodin y en la Inglaterra 
de Ja ime I. ARIES, 1 9 9 6 , p. 2 3 5 . E n las solicitudes de apoyo e c o n ó m i c o de 
la corona a sus vasallos mediante el recurso del donativo, hemos encon
trado u n uso generalizado de la m e t á f o r a de! rey-padre. Los naturales 
de San J u a n Tenochtiflan expresaron ante la solicitud del donativo en 
1 7 8 1 , que era su voluntad contribuir a su majestad y que "de preciso ha
b í a n de socorrer a su rey y padre, como que todo cuanto t e n í a n era su
yo". V é a s e SILVA PRADA, 1 9 9 9 , p. 3 0 . 

1 2 0 Sobre este tema v é a s e SILVA PRADA, 2 0 0 0 . 
1 2 1 C a p i t á n General , Presidente de la Real Audiencia , Vicepatrono. 
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tafórica que buscaban los t u m u l t u a r i o s , la m á s i m p o r 
tante de l conjunto j e r á r q u i c o social. Fue igualado con esta 
i m p r e c a c i ó n a cualquier o t r o de los e s p a ñ o l e s amenaza
dos y ocupantes de cargos pol í t icos como el de corregidor. 
N o era ya visto entonces como u n alterrex, pese a los lamen
tos de quienes contaron los hechos y a los esfuerzos de los 
reyes todavía a mediados del siglo. 

La j e r a r q u i z a c i ó n en la d i spensac ión de just icia nos la 
puede señalar la ruta seguida por los tumultuantes: pr ime
ro fueron con el arzobispo, a qu ien se pensaba como u n a 
figura m á s cercana a Dios, y d e s p u é s se d i r i g i e ron al virrey, 
a qu ien le h i c i e ron exigencias en té rminos m á s terrenales. 
Por otra parte, el comple jo contenido de u n término que 
parece tan vanal como cornudo , nos habla de que no se le 
estaba só lo crit icando de una fo rma muy dura sino que, p o r 
a ñ a d i d u r a , se le estaba i m p u g n a n d o la forma en que con
duc ía el gobierno del re ino . E l t é rmino cornudo p o n í a a 
quien se le daba el mote en una s i tuación que de cualquier 
forma p r o d u c í a malestar, era u n v i tuper io que tenía mucha 
fuerza en la é p o c a y era considerado m u y vulgar. T a n vul
gar que el concepto n o aparece en algunos diccionarios de 
la é p o c a . Tanto el t é r m i n o como el gesto d e b í a n estar bas
tante generalizados a finales del siglo X V I I y era una metá
fora sexual que buscaba enfatizar, en mayor medida , la 
condic ión de tonto que la de traicionado. E n los tiempos 
del obispo Palafox unos estudiantes de los j e su í tas sacaron 
una mascarada en donde se mezclaban oraciones cristianas 
con groseras maldiciones contra el obispo y se persigna
ban con "cuernos de to ro " , l levando las insignias episco
pales en lugares poco decentes. 1 2 2 U n virrey considerado 
cornudo por la i m p r e c a c i ó n carnavalesca y meta fór ica es 
u n administrador s e ñ a l a d o para ser remplazado. C o n este 
insulto sus acciones pol í t icas f u e r o n abiertamente denun
ciadas, traspasaron los l ímites del r u m o r y al menos social¬
mente, fue condenado a la muerte , en especial por sus m á s 
recientes procedimientos en re lac ión con el asunto del 
abasto. Su culpa se e x t e n d i ó a todo aquel que se p e n s ó que 

1 2 2 Referencia tomada de RUBIAL GARCÍA, 1 9 9 8 , p. 5 9 . 
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apoyaba al virrey en sus acciones y los objetos m á s cercanos 
a dicha culpa fueron, por supuesto, los funcionarios espa
ñ o l e s . 1 2 3 De cualquier manera, la ignorancia fingida o real 
del acaparamiento de granos le fue recr iminada fuerte y 
costosamente al Conde de Galve. E n u n a carta a n ó n i m a de 
la é p o c a que suponemos de autor ía de u n m i e m b r o de la 
Audiencia , se insinuaba que las riendas de l gobierno no las 
llevaba n i siquiera la virreina. E n ella se d e c í a que no se ne
cesitaba aumentar la seguridad del re ino , que sobraban los 
100 hombres de la c o m p a ñ í a de palacio, pues la prueba es 
que lo gobernaba "una d u e ñ a con tocas, pero no d o ñ a El
vira de T o l e d o " . 1 2 4 Este insulto p u d o convertirse en una re
cr iminac ión polít ica m á s dolorosa si el "atravesamiento" 1 2 5 

de granos no hubiera sido en provecho personal, tal como 
los rumores de la é p o c a afirmaban. E l virrey Gaspar de San¬
doval escr ib ió muy adolor ido al rey que en las diligencias 
para el abasto de granos hab ía puesto "la ap l icac ión y des
velo de m i obl igac ión [ . . . ] , pero como el popular interés 
las desconoce y calumnia de ord inar io porque no satisfacen 
a su d e s c o n s i d e r a c i ó n y apetito, ningunas s e g ú n me ha 
mostrado la experiencia, fueron suficientes para que se 
conformase con la escasez y carest ía de dichos granos". ' 2 6 

E n el escrito a n ó n i m o de fines de j u l i o de aquel año , el au
tor se atrevía a decirle al rey que " q u é se p o d í a esperar de 
u n mercader Pastrana»,™ a ludiendo al confl ict ivo conde na
cido en la vi l la de Pastrana. La ridiculización de l virrey fue 

1 2 3 Parte del ritual de d e g r a d a c i ó n puede ser la o b s e r v a c i ó n de Car
los de S i g ü e n z a de que los tumultuarios gritaban s a r c à s t i c a m e n t e a los 
mercaderes que trataban de salvar sus pertenencias, " ¡ e s p a ñ o l e s de por
q u e r í a , ya vino la flota! Andad, mariquitas, a los cajones a comprar cintas 
y cabelleras". SIGÜENZA Y GÓNGORA , 1984, p. 128. 

1 2 4 L a funesta influencia de personajes como el j e s u í t a confesor del 
virrey, Alonso de Qui ró s y del asesor Alonso de Arriaga, pueden estar re
lacionados con esta frase. Carta de los leales vasallos, 31 de ju l io de 1692, 
L É O N A R D , 1932. Carta de un vasallo de vuestra majestad, 20 de agosto de 
1692, A G I , Patronato 226, R. 25, i . 45. 

1 2 5 S i n ó n i m o de acaparamiento. 
1 2 6 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 1. 
1 2 7 "Carta de los leales vasallos", 31 de ju l io de 1692, en LÉONARD , 1932, 

p. 136. 
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t ambién su acusac ión púb l i ca y polít ica, la ún ica que real
mente lo c o n d e n ó , pues es b ien sabido que fue exonerado 
de cualquier cargo en su posterior j u i c i o de residencia. 

CONSIDERACIONES FINALES 

U n estudio sistemático de la difusión del lema, "viva el Rey y 
muera el mal gob ierno" y de la fo rma en que fue penetran
do en el imaginar io popular está a ú n pendiente. De la mis
ma manera lo están todos los gestos vinculados con los 
gritos de rebe l ión . P o d r í a m o s pensar que los sermones re l i 
giosos, los rituales cívicos y religiosos, tanto como el teatro 
y la e jecuc ión de remedios o peticiones legales y adminis
trativos en n o m b r e del rey o incluso el uso mismo de los 
pasquines, h a b í a n logrado transmit ir con éxito ideas rápi
damente aceptadas. E n el caso especí f ico de esta rebe l ión 
encontramos quiebres a la idea monol í t i ca de lealtad abso
luta a la corona y abundantes signos de reclamo imperat i 
vo de justicia. Si la figura del virrey p o d í a conservar algo del 
imaginario del alterrex, aunque cuestionada, estar íamos ante 
u n radicalismo mayor del que ha sido planteado respecto a 
esta rebel ión, o p l a smar ía la imagen definitiva que al final 
del siglo X V I I se tenía del virrey. Considerando los elemen
tos que nos aportan las reflexiones sobre las sobrevivencias 
y difusión de la cu l tura carnavalesca, nos incl inamos por la 
segunda hipótes i s . P o d r í a m o s avanzar algo sobre el signifi
cado de esta figura, que quizás era considerada ya a fines 
del siglo X V I I como u n funcionar io mayor y no como el 
representante del rey en Amér ica . Sin embargo algunos 
escritos de otros funcionarios pueden crear importantes 
dudas, pero sobre todo, reflejan la fuerza de la t radic ión. 
U n tratado escrito p o r el conflictivo capi tán d o n Francisco 
de Serias y Lobera , expresa la e x a c e r b a c i ó n a que h a b í a lie¬
gado la fo rma pactista de gobierno cuando di jo que 

[... ] l a d e m a s i a d a s o b e r a n í a d e los V i r r e y e s y p re s idente s , y l a 
m u l t i p l i c i d a d d e A u d i e n c i a s y o i d o r e s e x c u s a d o s e n el las , h a n 
i n t r o d u c i d o t a n t a d i v e r s i d a d d e t i r a n í a s y p e r s e c u c i o n e s c o n -
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tra los vasallos, ministros, gobernadores, alcaldes mayores y co
rregidores nombrados por la real persona 1 2 8 

que es imposible posesionarse en los cargos porque estas 
autoridades las ocupan con sus "criaturas" a quienes les 
venden en su provecho los cargos de n o m b r a m i e n t o real. 
Hasta a q u í el test imonio evidencia problemas de corrup
ción administrativa y excesos de autor idad p o r parte de los 
virreyes. E l problema se delinea m á s adelante, cuando Sei¬
jas y Lobera expresa que al ser los funcionarios de nombra
miento real 

[...] los más perseguidos y poco venerados, no hay que admi
rarse de que en aquel nuevo mundo sean ya tantos los levanta
mientos y tumultos contra los principales ministros y contra los 
demás, porque cuando falta la veneración principal que se debe a la 
Majestad que domina la monarquía, es accesorio lo demás}29 

La parte del texto que aparece en cursivas nos estar ía su
g ir iendo que para Seijas y Lobera no d e b í a haber una dis
t inción entre los funcionarios, su autor idad y la autor idad 
real. Él v incula directamente la obediencia debida al rey 
con la debida a sus representantes. Tenemos, entonces, u n 
di lema teór ico en confrontac ión con una real idad en la 
que muchos, y sobre todo los virreyes, parece que ya hab ían 
dado por hecha una verdadera s eparac ión de las esferas de 
gobierno; peligrosa, en tanto que el abuso de autor idad y 
la c o r r u p c i ó n p o d í a n llevar al desgobierno de los vasallos 
en todos los á m b i t o s . 1 3 0 

¿ C u á n t o de convencional o de verdaderamente pol í t ico 
estaba impl íc i to en la act i tud que describieran los e spaño
les principales la m a ñ a n a siguiente del d í a de l tumulto? 

1 2 8 Informe que hace al Rey Nuestro S e ñ o r el c a p i t á n de mar y guerra 
don Francisco de Seijas y Lobera, alcalde mayor de la provincia de Tacu-
ba en el Imperio mexicano de la Nueva E s p a ñ a . A G I , México 628, s. f. 

1 2 9 Informe que hace al Rey Nuestro S e ñ o r el c a p i t á n de mar y guerra 
don Francisco de Seijas, A G I , México 628, s. f. 

1 3 0 E n 1624 ocurrieron hechos similares respecto a la figura del virrey, 
la cual por ú n i c a vez en la historia del siglo xvn, fue p r á c t i c a m e n t e de
rrocada. 
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Aquella donde se d i jo que desde la p r imera nobleza hasta 
el más pobre clamaban por su virrey deseando verle, "acla
m á n d o l e todos con voces respectosas, y lastimeras, v iendo que 
padec ía su m a g n á n i m o corazón , por lo que m e r e c í a t r i u n 
fales y gratas aclamaciones". 

Por o t r o lado, si el gr i to implicaba una a c l a m a c i ó n de 
lealtad al rey, ¿ p o r q u é algunos grupos ind ígenas s int ieron 
la necesidad de reaf irmar con cartas esta lealtad y otros 
guardaron silencio absoluto d e s p u é s del tumulto? Las dos 
actitudes opuestas son una expres ión de que el concepto 
de lealtad n o se afirmaba de manera suficiente mediante 
aquel gr i to o de que quizás para esa é p o c a todavía no se ha
bía generalizado en todas los sectores sociales aquella idea 
de la s e p a r a c i ó n de las esferas del gobierno. N o ser ía gra
tuito que funcionarios de la calidad de Juan de Escalante 
hubieran de f in ido al t u m u l t o como una "falta de fidelidad 
y deslealtad al vasallaje" 1 3 1 o como la de A n t o n i o de Deza 
quien h a b l ó , incluso, de ese hecho como de u n a traición a 
la patria, cuando d i jo que, "faltando a la lealtad, respecto y 
Real decoro de Vuestra Majestad in tentaron la m á s execra
ble maldad que se ha experimentado en las naciones, eje
c u t á n d o l a contra su prop ia Patr ia" . 1 3 2 Tampoco resulta 
casual el hecho de que algunas comunidades i n d í g e n a s h u 
bieran considerado necesario recurr i r a actos de reafirma¬
ción de la lealtad al soberano en cartas como las enviadas 
por las comunidades de indios de Tlaxcala o de Chalco. 
A u n si hubiera sido iniciativa de funcionarios e s p a ñ o l e s 
que q u e r r í a n calmar los á n i m o s del "af l ig ido" virrey, es muy 
claro que u n acto de rebe l ión aun y a pesar de la teor ía po
lítica y de l significado que era dado a la f ó r m u l a de "viva el 
Rey", era asumido de manera genér i ca como contrar io a la 
pol í t ica y a la lealtad. Só lo p o d í a tolerarse p o r la di fus ión 
que las práct icas carnavalescas permi t í an en los ambientes 

1 3 1 A G I , Patronato 226, N . 1, R. 12, i . 27. E r a Fiscal del c r imen de la 
Real Audienc ia de M é x i c o . 

1 3 2 Memoria l del Contador oficial de la Real Hacienda, D o n Antonio 
de Deza y U l l o a al Rey. Agosto 10 de 1692, B N M , Secc. Mss/9965, f. 80. 
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de inversión de l o rden social, los reconocidos en la fiesta o 
los usurpados en la revuelta. 

Los indios principales y el c o m ú n de varios pueblos de la 
provincia de Chalco, expresaron al igual que los famosos 
leales Üaxcaltecas 

[... ] que a nuestra noticia ha llegado el exceso que han come
tido unos indios en la ciudad de México quemando el Real Pa
lacio, casas de cabildo y cajonería de dicha ciudad con el saco 
de la ropa de dichos cajones que hemos sentido como se debe y 
porque nosotros somos leales vasallos de su majestad [ . . .] por 
quien protestamos derramar nuestra sangre y poner la vida 
con toda lealtad que debemos a fieles y leales vasallos.133 

En úl t ima instancia, ¿por q u é los gobernadores de las par
cialidades de M é x i c o guardaron absoluto silencio ante u n 
asunto que los puso en cuest ión, de manera tan compro
metedora y aparecieron en agosto de 1692 como fieles e 
ignorantes vasallos haciendo peticiones? Es m u y "conmo
vedora" u n a carta proveniente de Santiago Tlatelolco, don
de u n p r i n c i p a l maestro m ú s i c o de la capilla de Santiago 
reclamaba y p e d í a explicaciones al hecho de haberlos reti
rado del puesto de cantores que ocupaban en la congrega
ción de San Pedro y en la archicofradía de la Sant í s ima 
T r i n i d a d . Obviando los castigos impuestos p o r el virrey a 
la p o b l a c i ó n i n d í g e n a d e s p u é s de l t u m u l t o , Gaspar de los 
Reyes y Santiago a r g u m e n t ó que " ¿ n haber motivo nos han 
despedido", so l ic i tándole al virrey "que nos vuelvan a aco
modar" , pues siempre hemos servido allí "con todo amor y 
voluntad v iniendo puntua lmente desde aquella distancia; 
aunque llueva y haya otros inconvenientes" . 1 3 4 

Con las preguntas anteriores buscamos enfatizar el he
cho de que es necesario abrir espacios a la duda. N o po-

1 3 3 Pueblo de Santo Domingo Xuchitepec, su cacique y principales, 
hijos y yerno (no menciona al c o m ú n ) . A G I , Patronato 226, R. 21, i. 47. 

1 3 4 ASS, F C S P , leg. 38, exp. 18, f. 1. M é x i c o , 27 de agosto de 1692. Fir
man Gaspar de los Reyes y Santiago, J u a n A g u s t í n , Pedro de la Cruz y 
N i c o l á s de Santiago. 
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demos proporc ionar respuestas definitivas porque resulta 
bastante compl icado en el campo actual de las investigacio
nes colectivas. Pero esas dudas van or ientando una serie de 
elementos de gran importancia salidos al descubierto con el 
estudio del t u m u l t o de 1692 en la ciudad de México . Si b ien 
la ref lexión sobre los gritos nos acerca al mejor conoci
miento de l comportamiento pol í t ico de los silenciados de 
la historia en una é p o c a remota para nosotros, es capaz 
también de hacemos pensar sobre el lento transcurrir de 
las práct icas , las pol í t icas en este caso, que nos hacen aña
d i r que a pesar de l t rad ic iona l i smo i m p l í c i t o en los mov i 
mientos sediciosos del antiguo r é g i m e n encontramos en 
este caso part icular una fuerte carga de deseo por recom
poner el o r d e n cot idiano perdido , pero u n o r d e n que no 
aspira só lo a mejorar las condiciones inmediatas. Parece 
también tener rasgos importantes de t ipo milenarista que 
le añad i r í an una peculiar caracter ización, lo har ían m u c h o 
m á s radical de lo que se le ha visto. Podemos i r m á s allá de 
la aprec i ac ión de los destrozos y aproximarnos a los s u e ñ o s 
inconscientes de u n m u n d o perd ido hace dos siglos para 
los naturales de las parcialidades mexicanas. Las tensiones 
reflejadas por los gr i tos nos h a n ayudado a c o m p r e n d e r 
u n poco m e j o r los procesos mediante los cuales la gente 
participaba en la so lución de los problemas polít icos que la 
afectaban cotidianamente, va l iéndose de los recursos cultu
rales que t en ían a su alcance en ese m o m e n t o . Resulta de 
especia] interés el conocimiento que emerge de una serie 
de elementos pol í t icos impregnados de la cul tura hispáni
ca, pero con tintes muy originales que p o d r í a n remitirnos a 
la sobrevivencia de comportamientos asociados al grupo ét
nico i n d í g e n a . La re lac ión con la c o n c e p c i ó n milenarista 
del o r d e n del m u n d o , presente en ciertas frases, d e b e r á ser 
estudiada con mayor pro fundidad en el fu turo y en relación 
con otras manifestaciones similares de la misma é p o c a y, 
sobre todo , en contextos urbanos. La mayor parte de los 
gestos y rituales presentes en este motín pueden interre lac io 
narse con los elementos de la cul tura pol í t ica h i spánica , lo 
cual nos es tar ía mostrando los efectos de u n a "c ircular idad 



APORTES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA 5 1 

cu l tura l " muy f u e r t e . 1 3 5 Asimismo, abren u n espacio impor
tante a la d i scus ión sobre las formas de pensamiento que 
en t rañaban los diversos gritos, sobre los mecanismos me
diante los cuales se d i fundían y sobre los significados que 
les eran implícitos para entender el funcionamiento ínt imo 
de las relaciones establecidas entre los actores principales de 
la pol í t ica y los involucrados en ella, no sólo como especta
dores. Sobre este aspecto es determinante pensar en la re
levancia que tenía el ritual cívico y religioso, en el impacto 
ocasionado por el teatro o la comedia, en el efecto que pro
duc ían los pasquines y en la fuerza de los sermones. 

Los comportamientos durante el t u m u l t o nos están ha
blando de los matices que p o d í a tener "la invención de lo 
pol í t ico" . Los i n d í g e n a s eran quienes m á s recurr ían a la 
ac lamac ión del rey, mientras que los mulatos y mestizos 
eran m á s drást icos con los insultos proferidos contra los ad
ministradores, los soldados y el virrey. La gran pregunta es, 
¿la autor idad real era tan incuestionable como teór icamen
te se argumentaba? Para algunos estudiosos como James 
Scott, " u n m i t o aparentemente conservador que aconseja 
pasividad se vuelve u n fundamento para la p rovocac ión y 
la rebe l ión que es, a su vez, just i f icado p ú b l i c a m e n t e p o r la 
firme lealtad al monarca" . Para otros como Eric Van Young, 
no debe descartarse completamente la posibi l idad de que 
los sublevados — e n su estudio se refiere a los ind ios— cre
yeran realmente en las doctrinas asociadas a lo que él lla
ma el "sistema m o n á r q u i c o ingenuo" . La prueba de esto 
s e g ú n el autor es que cuando los protestadores hablaban 
o actuaban en t é r m i n o s p r a g m á t i c o s , cons t ru ían sus uto
pías pueblerinas y elaboraban sus fantasías c o n t r a h e g e m ó -
nicas, invocando "con mucha frecuencia [ . . . ] la figura del 
Rey e spaño l como protector , redentor e incluso como Me
sías, sin n i n g ú n c i n i s m o " . 1 3 6 Esto quiere decir que debemos 

1 3 5 Concepto sistematizado por Car io Ginzburg a partir de Mijail Baj-
tin. I n t e r p e n e t r a c i ó n de las formas de pensamiento y comportamiento 
de los sectores dominantes con los de los subordinados de una socie
dad determinada. GINZBURG, 1 9 9 6 [ 1 9 7 6 ] y BAJTIN, 1 9 9 3 [ 1 9 7 9 ] . 

1 3 6 V A N Y O U N G , 1 9 9 5 , pp. 1 6 5 - 1 9 3 . 
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tomar en cuenta que en las sociedades premodernas los ór
denes socioculturales albergaban muchas m á s contradic
ciones de lo que u n o se imagina y es tar ía dispuesto a 
a d m i t i r . 1 3 7 A esta idea culturalista debemos añad i r la posi
b i l idad de l conocimiento que los sublevados p o d í a n tener 
de la s e p a r a c i ó n de esferas de poder, transmitida sobre to
do p o r los religiosos en sus sermones y doctr ina . Tampoco 
debe descartarse por completo el hecho de que algunos 
sectores sociales en a lgún m o m e n t o de la rebe l ión termi
naran actuando sin tomar en cuenta la proclamada lealtad 
al monarca, tal como har ían pensar ciertos gritos, insultos 
y gestos como los antes expuestos. 

Sin obviar el tradicionalismo que impl icaba proclamar 
vivas en favor de l rey en medio de una sed ic ión , nos inc l i 
namos a pensar que en aquella é p o c a esa ac l amac ión se u s ó 
más como u n "recurso de reclamo de just ic ia" que como una 
proclama absolutamente consciente de respeto incondicio
nal a la autor idad real. En lo que concierne a la autor idad 
virreinal , hemos visto que q u e d ó puesta, expl íc i tamente , en 
tela de j u i c i o . Si las dos autoridades exist ían de forma inte-
rrelacionada, debe pensarse cuidadosamente en los quiebres 
que frente a la lealtad real p u d i e r o n darse en determina
dos momentos de la rebe l ión . 

E n el o r d e n m e t o d o l ó g i c o propuesto p o r la historia cul
tura l , consideramos que el seguimiento que realizamos de 
las f ó rmula s repetitivas l ogró hacerles cobrar u n significa
do mayor al que p o d r í a apreciarse aisladamente, procedi
miento que tiene la v i r t u d de ponernos en contacto con las 
práct icas y rituales que la gente no letrada utilizaba para 
comunicarse con sus gobernantes y, sobre todo , para recla
mar l o que en just icia se consideraba correcto. Se conf i rma 
que los gestos que para nosotros pueden ser hoy incom
prensibles, eran perfectamente entendidos por todos v te
nían u n significado sociopolít ico relevante, a pesar de lo que 
el poder , la censura y el p u d o r de aquella é p o c a aconseja
ban reconocer. La b ú s q u e d a de la just icia estaba fuertemen-

Comentarios de V a n Young al estudio de SCOTT, 1 9 8 5 . 
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te impregnada de aspiraciones no sólo vinculadas co/i la 
recomposición del orden, sino también con los sueños de 
felicidad, alojados quizás en la remota memoria ya mítica 
del tiempo pasado, el prehispánico, el perdido. 
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