
EL T U M U L T O D E 1692 
R o s a F E I J O O 

E l C o l e g i o d e México 

A L O L A R G O D E L PERÍODO O O L O N I A L n o f u e r o n pocos los m o v i 

mientos de descontento socia l q u e en ocasiones se transfor

m a r o n e n levantamientos de diversa naturaleza, e n los q u e i n 

t e r v i n i e r o n tanto españoles c o m o mestizos e indígenas. E n e l 

s iglo x v n son especialmente numerosos obedeciendo, e n oca-

ciones a situaciones económicas, c o m o e n 1624, 1692 y 1697; 

otras veces causados p o r los malos tratos de los indígenas, 

p o r los españoles, c o m o en O a x a c a y T e h u a n t e p e c en los años 

de 1660 y 1661, en Y u c a t á n e n 1639 y e n C h i a p a s e n 1695. 

N o q u i e r e dec ir que en los levantamientos de t i p o econó. 

m i c o n o i n t e r v i n i e r a n también, c o m o causa, las vejaciones a l 

indígena, n i q u e e n los descontentos de O a x a c a o C h i a p a s , 

e l factor económico n o estuviera presente. 

E n este trabajo nos concretaremos a l l e v a n t a m i e n t o acae

c i d o en l a c i u d a d de M é x i c o e n j u n i o de 1692 y pondremos 

especiaj atención e n las causas y efectos de éste, más q u e en 

l a descripción d e l desarro l lo de los acontecimientos, d e l c u a l 

h a y numerosos trabajos. 1 

P a r a e l estudio de las causas nos hemos basado en las re la

ciones de Sigüenza y G ó n g o r a , 2 l a de u n re l ig ioso franciscano 

q u e presenció los acontecimientos 3 y en e l D i a r i o de R o b l e s . 4 

Desgraciadamente n o existen las actas de c a b i l d o de los años 

anteriores a l l evantamiento , q u e nos h u b i e r a n p o d i d o infor

m a r de las condic iones de abastecimiento d e l maíz, a l m i s m o 

t i e m p o q u e rect i f icar los datos p r o p o r c i o n a d o s p o r los auto

res citados. 

E n cuanto a las consecuencias, hemos p o d i d o encontrar 

m a t e r i a l más a b u n d a n t e y fuentes más directas. E n e l A r c h i v o 

d e l e x - A y u n t a m i e n t o se encuentra e l r a m o de H i s t o r i a e n 

G e n e r a l * d e l c u a l hemos t o m a d o las disposiciones inmediatas 

dictadas p o r e l v i r rey conde de G a l v e p a r a l a supresión d e l 
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l e v a n t a m i e n t o y prevención contra otros futuros. E l A r c h v i o 

G e n e r a l de l a Nación, r a m o de H i s t o r i a ? proporcionó u n a 

serie de datos sobre las disposiciones mediatas, que fueron de 

trascendencia p a r a l a configuración física de l a c i u d a d y p a r a 

s u organizac ión económica y social . T a m b i é n nos fueron úti

les las A c t a s d e C a b i l d o ? l a Recopilación d e L e y e s d e I n d i a s « 

y las Cédulas Reales» expendidas en d ic iembre de 1693, que 

r a t i f i c a b a n o a n u l a b a n las medidas tomadas p o r el v irrey du

r a n t e e l l evantamiento . 

C a u s a s y c o n s e c u e n c i a s 

Desde mediados de 1691 empezó e l p r o b l e m a de abaste

c i m i e n t o de t r igo , maíz y carne en l a c i u d a d de M é x i c o y en 

g e n e r a l e n t o d a l a región centra l de l a N u e v a España. C o n 

las l l u v i a s excesivas de j u n i o 1 0 y agosto, los maizales se des

t r u y e r o n ; e l t r igo, en cambio, recibió gran benefic io, pero 

p r o n t o se v i o i n v a d i d o p o r e l c h i a h u i x t l e . H a y que tener en 

c u e n t a que este tr igo era de las clases candiales, arisnegros y 

pelones r u b i o s de n o m u y buena c a l i d a d , y a q u e el tr igo que 

l l a m a b a n b l a n q u i l l o , m u c h o más p r o d u c t i v o , había dejado de 

sembrarse desde 1677, año en q u e los l a b r a d o r e s 1 1 interesa

dos, i n f l u y e r o n e n e l R e a l A c u e r d o p a r a que l o decretara de 

l a m a l a c a l i d a d y causante de daño. 

D e ta l m a n e r a llegó a escasear el t r igo q u e l a carga que 

a n t e r i o r m e n t e va l ía 24 reales subió e n esta época a 48. E n 

consecuencia e l p a n , además de escaso, se e laboraba de me

n o r tamaño. P a r a 1692 l a situación n o había mejorado; l a 

cosecha de t r igo q u e se d a b a en p r i m a v e r a fue escasísima p o r 

f a l t a de l l u v i a s , y el sobrante de l a cosecha anter ior , perma

necía g u a r d a d a p o r los labradores p a r a e l sustento de sus fa

m i l i a s . L a poblac ión europea pobre, c o n l a fa l ta de p a n , em

pezó a c o n s u m i r los productos d e l maíz y l a d e m a n d a de este 

grano a u m e n t ó considerablemente. P e r o e l maíz e n este año 

de 1692 empezó a escasear p o r haberse l evantado l a cosecha 

intes de t i e m p o y p o r q u e los campesinos g u a r d a b a n e l pro-

i u c t o de las anteriores. 

E l g o b i e r n o v i r r e i n a l h i z o todo l o posible p o r mantener 

ibastecida a l a c i u d a d . E n 1 6 9 1 ( conoc iendo l a situación, 
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aceptó e l elevado precio que los labradores habían f i jado a l 

tr igo, y en 1692 p r e v i n o l a fal ta de maíz en l a A l h ó n d i g a , 

m a n d á n d o l o traer de C e l a y a , C h a l c o y T o l u c a . E n febrero 

de ese año, a causa de las l luv ias excesivas del anter ior y de 

las heladas, murió m u c h o ganado, especialmente e l m u l a r tan 

úti l p a r a e l transporte del maíz; el 3 de enero A n t o n i o de 

R o b l e s registra l a fa l ta de carne en e l rastro y en las carni 

cerías de l a c i u d a d de M é x i c o . 1 2 A n t e esta situación precar ia , 

e l v i rrey pregonó, el 16 de enero de 1692, que se r e a n u d a r a l a 

s iembra del tr igo b l a n q u i l l o . 

L a s medidas preventivas tomadas p o r el v i r rey p a r a l le

n a r l a a lhóndiga de maíz, requisando e l cereal q u e los labra

dores h a b í a n escondido y trayendo cargas de otras regiones, 

fueron consideradas p o r el p u e b l o como monopolísticas, 

" . . .sin tomar en cuenta — d i c e Góngora 1 S — que se estaba 

ejecutando públ icamente y que vendiéndose el maíz de T o l u c a 

y C h a l c o a 6 pesos l a carga y después a 7 pesos, el de C e l a y a 

val ía a 4 y 5, p o r haber m a n d a d o el v i rrey el que n o se diese 

s ino a l costo y que además haberle encomendado esta tarea 

el v i rrey a l contador d e l A y u n t a m i e n t o en cuya contaduría 

estaba siempre de manif iesto a los que en e l la e n t r a b a n . . . " . 

P o r e l contrar io , R o b l e s " a f i r m a que después d e l t u m u l t o 

h u b o bastante maíz, de l o q u e se inf iere que su escasez, i g u a l 

que l a de l tr igo, n o era p o r q u e no había, s ino p o r q u e l o 

habían o c u l t a d o algunos personajes p a r a vender lo a altos pre

cios. O t r a versión nos l a p r o p o r c i o n a el re l ig ioso francis

cano ^ c u a n d o re la ta que u n o de los indios aprehendidos 

confesó: " . . .que e l t u m u l t o n o había sido m o t i v a d o p o r l a 

fal ta de maíz, s ino que antes b i e n tenían m u c h o escondido 

en sus casas; que lo habían escondido para tenerlo a c u m u l a 

do cuando se sublevaran, y q u e como l a cosecha de maíz se 

había p e r d i d o y había poco y caro, c o m p r a r o n m u c h o más 

de l o necesario y l o enterraron p a r a que con e l l o faltase a l a 

gente pobre y éstos, v i e n d o que val ía l a c o m i d a tan cara 

estarían de parte de los sublevados. D e aquí nace e l haber 

h a b i d o m a y o r gasto e n l a A l h ó n d i g a . . . " . 

L a s m u r m u r a c i o n e s aumentaban. L o s labradores comar

canos se q u e j a b a n de que se les requisaba el maíz p a r a d a r l o 
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a otros. A n t e esto, y en l a creencia de que ese año sería de 

buenas cosechas de tr igo que se traerían a M é x i c o y c o n e l lo 

disminuir ía el gasto de maíz en l a c i u d a d y bastaría c o n el 

q u e había p a r a l a población, el v i r rey y las pr incipales auto

r idades d e t e r m i n a r o n , a fines de a b r i l , l a l i b e r t a d absoluta 

p a r a comerciar tr igo, maíz o c u a l q u i e r grano, pero s i n per

j u i c i o de l o contratado c o n C e l a y a y C h a l c o , n i d e l embar¬

gado, p o r q u e éste tenía que traerse a México. 

D a d a esta l i b e r t a d , a fines de mayo empezó a escasear el 

m a í z en l a A l h ó n d i g a p o r q u e los labradores de C h a l c o , fal

t a n d o a l pacto, empezaron a vender en otras partes y p o r l a 

escasez de recuas p a r a r e m i t i r e l de Celaya . L a carga de maíz 

s u b i ó a 56 reales. E l v i r rey envió u n comisionado p a r a q u e 

mandase todo e l maíz de Celaya , dejando sólo el necesario 

p a r a el sustento de los habitantes; pues el 8 de j u n i o las re

mesas no habían sido recibidas y e l maíz cont inuaba vendién

dose a precios elevados. 

H a s t a aquí los factores económicos como causantes d e l des

contento; pero l a confesión de los indios aprehendidos, c i tada 

p o r e l religioso franciscano, insiste q u e e l m o t i v o de su levan

t a m i e n t o había s ido volver a sus antiguas idolatrías y resta

blecer su i m p e r i o . L a escasez de m a n t e n i m i e n t o les había 

parec ido buena ocasión, 

. . .y que había como tres meses en que habían resuelto quemar 
México, eligiendo la noche del Jueves Santo para ejecutarlo, pero 
que por haber habido discordia entre dos cabezas sobre si habían 
de quemar los conventos e iglesias, se dilató hasta el jueves de la 
Octava Corpus, porque uno decía que se reservasen las monjas 
para casarse con ellas y los sacerdotes para que les enseñasen la 
ley católica, y el otro decía que no había más ley que la suya 
antigua y que habían de morir todos, pues ya para esto tenían 
elegido emperador, reyes, condes y marqueses y que el que matare 
al virrey de los dos, se'casaba con la virreina. Dijeron también que 
cuando oyeron las voces del tumulto lo sintieron mucho por ha
berse adelantado y porque les faltaban más de mil doscientos in
dios de los que estaban destinados para el levantamiento y que 
además de esto su ánimo era poner fuego a la ciudad al mismo 
tiempo.. .16 

I n t e r v i n i e r o n , p o r tanto, factores económicos y polít ico-
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sociales. Q u e fueron años de escasez de maíz y trigo, todas las 

fuentes están de acuerdo, a u n q u e d i f i e r a n en la causa de e l la . 

E n cuanto a las disposiciones del v i r rey n o sería tan des

acertado pensar que se trataba de u n m o n o p o l i o , pues frecuen

temente se presentó el p r o b l e m a en el abasto de granos. Usual¬

m e n t e e l prec io de los cereales fluctuaba alrededor de 10 

reales l a fanega, aunque en tiempos de a b u n d a n c i a bajaba 

considerablemente. Entonces el gobierno atenuaba sus restric

ciones y e n consecuencia l a A l h ó n d i g a n o tenía abasto q u e 

ofrecer a l públ ico, ya q u e c o n los precios bajo l a tasación 

m í n i m a f i jada p o r e l gobierno, los tr ibutos eran tomados en 

especie. Además, estando e l precio d e l maíz más bajo que el 

o f i c i a l había pe l igro de q u e el estado n o encontrara clientes, 

y q u e e l grano a c u m u l a d o se estropeara. Éste fue el caso ocu

r r i d o en e l período 1685-1691. E n este úl t imo año, como he

mos d i c h o , las cosechas deficientes y l a fa l ta de u n a organiza

ción efectiva en l a A l h ó n d i g a h i c i e r o n i m p o s i b l e enfrentarse 

a l a escasez. Consecuentemente, o c u r r i e r o n crisis en e l mer

cado q u e o b l i g a r o n a las autoridades a i n t e r v e n i r nuevamente. 

Q u e los motivos n o fueron sólo económicos es obvio ; se 

reve lan también inquietudes político-sociales, u n a f o r m a más 

d e l antagonismo existente entre el g r u p o conquistado y el con

quis tador . E l p r i m e r o tratando de mantener priv i legios q u e 

tenía en l a época prehispánica, el segundo, i n t e n t a n d o esta

blecer sus prerrogativas p o r derecho de conquista. 

L a causa i n m e d i a t a d e l l evantamiento fue, p o r supuesto, 

l a escasez de maíz. Desde e l 6 de j u n i o e l abasto de granos 

e n l a a lhóndiga n o había sido suficiente para l a población, de 

m a n e r a q u e las mujeres se a t r e p e l l a b a n p a r a a d q u i r i r l o . L o s 

oficiales encargados d e l reparto , n o v a c i l a r o n e n terminar con 

tales t u m u l t o s y l l egaron a azotar a u n a m u j e r s i n respetar los. 

derechos q u e protegían a los i n d i o s : " P o r tanto, las causas, 

económicas se l i g a r o n ínt imamente a las sociales. 

Después de los azotes, las i n d i a s reunidas se d i r i g i e r o n a l 

arzobispo p a r a exponer le sus quejas y e l día 7 de j u n i o n o 

l l e g a r o n a más. E l v i rrey , c o m p r e n d i e n d o que e l m o t i v o f u n 

d a m e n t a l d e l descontento era l a fa l ta de organización en e l 

r e p a r t o del maíz, ordenó l a presencia de u n a persona non> 
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b r a d a p o r él e n l a Alhóndiga , que fiscalizase las operaciones. 

E l 8 de j u n i o l a distribución del grano se h izo c o n todo orden, 

p e r o como tampoco fue suficiente y comenzaron nuevamente 

l o s atropel los , l a caída y malos tratos que recibió u n a i n d i a , fue 

e l m o t i v o de q u e las mujeres reunidas se dir ig iesen nueva¬

m e n t e a l arzobispo, pasasen luego a l pa lac io r e a l y f ina lmente 

c o n s u m a r o n el asalto de las casas de gobierno y de los l lamados 

cajones de r o p a . 

T a n t o Sigüenza y G ó n g o r a 1 » c o m o los documentos de] 

A r c h i v o G e n e r a l de l a Nación, c o i n c i d e n en a f i r m a r q u e n o 

sólo i n d i o s i n t e r v i n i e r o n en el t u m u l t o , s ino también los que 

mezclados c o n ellos, frecuentaban las pulquerías: mulatos, ne

gros, mestizos, gachupines y cr iol los . F u e r o n notables los gritos 

de los insurrectos durante el mot ín: " ¡ M u e r a e l v i r rey y el 

c o r r e g i d o r q u e t ienen atravesado el maíz y nos m a t a n de ham

b r e ! " , aquéllos que sospechaban m o n o p o l i o e n las medidas. 

" ¡ M u e r a n los españoles y gachupines que nos comen nuestro 

m a í z ! " , " ¡ V a m o s con alegría a esta guerra , y como q u i e r a D i o s 

q u e se acaben e n e l la los españoles, n o I m p o r t a que m u r a m o s 

s i n confesión! ¿No es esta nuestra tierra? pues, ¿qué quieren 

en e l l a los e s p a ñ o l e s ? " 1 9 exclamaciones que revelaban, s in 

d u d a , i n q u i e t u d e s separatistas. 

E n el m o m e n t o en que ocurrió el asalto en el centro de l a 

c i u d a d , el v i r r e y se h a l l a b a en e l convento de San Francisco, 

d o n d e se presentaron u n a serie de personas nobles y respeta

bles de l a c i u d a d p a r a obtener del v i r rey las órdenes perti

nentes. Se imponía acabar con el t u m u l t o cuanto antes y, sobre 

todo, con el i n c e n d i o de las casas gubernamentales que ponía 

en p e l i g r o las cajas reales y los archivos de l v i r re inato . Se d i o 

o r d e n de apaciguar l a sedición " p o r todos los medios" ; el gru

po encargado de e l lo penetró en l a plaza a riesgo de sus vidas 

y según su capitán, 

. . .dieron el castigo que merecían matando a todos los que se 
pudo.. . que luego que oyeron los carabinazos se retiraren la ma
yoría al sagrario del cementerio y otros salieron de huida por di
ferentes partes, sin embargo, los seguí y los religiosos que andaban 
en la plaza con el Santísimo Sacramento tratando de aquietar el 
tumulto me pidieron que no les hiciese daño con diferentes ex
cusas. . .20 
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C o n estas medidas infringían las disposiciones de l a R e 

copilación d e L e y e s d e I n d i a s ( v o l u m e n I, l i b . 3, t i t . 4, ley 

8), según las cuales en caso de que los indios se l e v a n t a r a n 

c o n t r a los españoles, debía procurarse reducir los p o r medios 

pacíficos. E l intento de reducir los pacíficamente sólo fue i n 

tentado p o r los religiosos que, ante l a insistencia de los civiles 

y mi l i tares en usar las armas, trataron de interponerse entre 

éstos y los i n d í g e n a s . 2 1 

C o m o e n l a sociedad feudal del medioevo, l a N u e v a España 

n o tenía en r e a l i d a d u n ejército permanente y él d e l r e i n o 

q u e d a b a r e d u c i d o a l a g u a r d i a de alabarderos de palac io . A n t e 

u n levantamiento p o p u l a r como éste de 1692, e l v i rrey tenía 

que convocar a los vecinos p a r a pedirles ayuda y f o r m a r m i 

licias improvisadas a l m a n d o de aquéllas personas respeta

bles de l a c i u d a d , que v o l u n t a r i a m e n t e se ponían bajo sus 

órdenes. F u e así como d o n L u i s Sáenz de T a g l e recibió 

instrucciones del v i rrey de convocar a todos los vecinos del 

comercio, l o g r a n d o r e u n i r unos doscientos, algunos con ar¬

mas y otros s i n ellas, q u e se d e d i c a r o n a atajar e l i n c e n d i o . 2 2 

E l conde de Santiago, con e l m i s m o f i n , proclamó b a n d o 

para que todos los vecinos de l a c i u d a d se alistasen c o n ar

mas y caballos y estuviesen dispuestos a obedecer las órdenes 

d e l v irrey. S iguió entonces el p r o b l e m a de que estos vecinos 

alistados h a b í a n de dejar sus ocupaciones mientras d u r a b a 

el desorden y consecuentemente sus negocios sufrirían las 

consiguientes pérdidas; p o r e l lo e l v i r rey ordenó se formasen 

cuerpos de g u a r d i a de v e i n t i c i n c o hombres a los que había 

de pagárseles cuatro monedas de p l a t a todos los días, mien

tras que el resto de los m i l i c i a n o s podrían atender a sus tra

bajos hasta que les correspondiese su t u r n o . 2 3 L a compañía 

d e l comercio m a n d a d a p o r Sáenz de T a g l e rechazó ta l paga 

alegando q u e su único propósito era el de servir a S u M a 

j e s t a d . 2 4 I g u a l m e n t e se formó u n a compañía de capitanes de 

gremios p a r a que armados o c u p a r a n l a p l a z a - o t r a consti-

tuída p o r los empleados de l a a d u a n a y v o l u n t a r i o s p a r a que 

c o n e l la guarneciesen los c inco puentes que dividían a los 

barrios de Santa María , Santiago, Santa A n a l a V i e j a y San 

Sebastián así como p a r a v i g i l a r el m o l i n o de l a pólvora a l 
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m a n d o de J u a n Joseph de V e i t i a y L i n a j e . Formóse asimis

m o u n a compañía prevent iva con los vecinos de X o c h i m i l c o 

a l m a n d o d e l alcalde m a y o r d e l lugar. 2 » 

N o todos los vecinos resul taron competentes. C o m o suce

d e generalmente en estas situaciones, h u b o a l g u n o que tra

tó de e l u d i r los requer imientos del v irrey, ta l como el audi

t o r de G u e r r a , que probablemente permaneció escondido en 

su casa. 2» 

P a r a el 9 de j u n i o , a u n q u e se habían formado todas las 

compañías y toda l a c i u d a d estaba en armas, se abr ieron lis

tas p a r a dos cuerpos de caballería que estuvieron a sueldo; 

de éstas u n a q u e d ó integrada p o r e l gremio de sastres y 

o t r a de voluntar ios , encargados de revisar e l b a r r i o de San

t iago, que se decía, había sido e l centro de l a c o n s p i r a c i ó n ^ 

E n r e a l cédula 2 8 de 1694, e l rey ratificó e l acierto de haber 

n o m b r a d o esas dos compañías a cargo de l a H a c i e n d a R e a l , 

j u s t o en e l m o m e n t o en que se ordenaba su disolución con 

m o t i v o del cese de los motines q u e habían obl igado. 

A s í pues, las compañías formadas estaban integradas p o r 

vecinos de l a c i u d a d que acudían en defensa de sus intereses, 

especialmente los comerciantes, cuyos bienes corrían pe l igro 

e n los cajones y p o r los m i e m b r o s de los gremios, a quienes 

se recurrió p o r estar organizados e n cofradías o fraternida

des q u e ve laban p o r los intereses de sus componentes . 2 9 Im

p o r t a n t e es enfatizar que el sueldo de los alistados, que cons

t i tu ían u n a carga para l a H a c i e n d a R e a l , fueron supr imidos 

c u a n t o antes. 

Pasados los motines se procedió a p r e m i a r a todos aquéllos 

q u e habían ayudado a sofocarlos. L o s miembros de las com

pañías rec ib ieron u n sueldo d e t e r m i n a d o , como hemos visto. 

G ó n g o r a h izo u n a relación de los méritos de aquéllas perso

nas q u e l o habían ayudado en e l rescate de los l ibros capitu

lares y documentos d e l a r c h i v o d e l A y u n t a m i e n t o , el cab i ldo 

ardenó a l tesorero de p r o p i o s q u e las retribuyese con 18 pesos. 

E n cédulas reales de 1693 e l rey ordenó a su delegado que 

riciese saber a todos aquéllos que a y u d a r o n a l a pacificación, 

:uán satisfecho estaba y q u e les remunerase c o m o conviniere 

' conforme a los méritos de cada u n o . T a m b i é n encargó al 
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v i r r e y le diese cuenta de todos aquéllos q u e no habían cum

p l i d o c o n su obligación, p a r a tomar las medidas del caso con

t r a e l l o s . 3 0 

V e i t i a y L i n a j e , f u n c i o n a r i o de l a aduana, recelando que 

los amot inados intentaran apoderarse d e l p r o d u c t o de las rea

les alcabalas, l o escondió en u n pozo, pero e l v i rrey le ordenó 

q u e l o trasladase, para mayor seguridad, a l convento de Santo 

D o m i n g o . 3 1 F u e r o n dadas instrucciones p a r a guarnecer las 

entradas de N u e s t r a Señora de l a P i e d a d y de l a calzada de 

C h a p u l t e p e c , con objeto de que n o sal iera n i n g ú n i n d i o con 

r o p a r o b a d a de los cajones y en sus efecto, se les aprehendiese. 

A l m i s m o t i e m p o se impidió l a entrada a la c i u d a d de negros, 

m u l a t o s o indios que p u d i e r a n c o n s t i t u i r refuerzos p a r a los 

l e v a n t a d o s . 3 2 

Se dispuso desde ese m i s m o día, que n o se permitiese l a 

r e u n i ó n de más de dos personas. 3 3 E l 10 de j u n i o se ratificó 

esta o r d e n , estableciendo pena de muerte p a r a el i n f r a c t o r . 3 4 

Instrucciones de esta naturaleza c o n t i n u a r o n en los meses si

guientes: e l 11 de j u l i o se decretó que después de las oracio

nes, n i n g ú n i n d i o anduviese p o r las calles de l a c i u d a d ; 3 5 en 

las reales cédulas de 1693, el rey aprobó l a o r d e n de que los 

i n d i o s n o pudiesen andar en c u a d r i l l a de más de c u a t r o . 3 6 

O t r a m e d i d a i n m e d i a t a , d ic tada p o r el v i rrey el m i s m o día 

d e l levantamiento , ordenar a l m a r i s c a l de C a s t i l l a que reco

rriese todas las panaderías de l a c i u d a d para que t r i p l i c a r a n 

su producción, de suerte que se logró a b u n d a n c i a de p a n en 

los días siguientes. E n rea l cédula se m e n c i o n a que se había 

o r d e n a d o a los panaderos que vendiesen panecil los 1 de 14 onzas 

a m e d i o rea l , a p r o b a n d o e l rey l a medida. 3 ? E l m i s m o maris

ca l recibió órdenes de rec lutar gente y c o n el la guardar los 

ojos de agua de Santa Fe, que abastecían a l a c i u d a d y l a ar

quer ía p o r donde se conducía, p o r q u e tuvo n o t i c i a el virrey 

de q u e ésta había sufr ido algunos d a ñ o s . 3 8 T a l m e d i d a de 

prevención, fue d ic tada para n o dar l u g a r a n i n g u n a otra 

queja p o r parte de los habitantes de l a c i u d a d . 

D e los sublevados pocos f u e r o n los aprehendidos. A l g u n o s 

confesaron l o y a citado. L o s castigos aplicados fueron de n a , 

turaleza diferente: ahorcados, azotados e inc luso, reclusión en 
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los obrajes. G ó n g o r a c i ta varios arcabuceados y u n o q u e m a , 

d o . 8 * Las cédulas reales h a b l a n de ajusticiados c o n p e n a de 

m u e r t e y azotes. 4» A p a r t e de los ejecutados, fueron muchos 

los indios q u e m u r i e r o n durante los motines; el v i rrey d i o 

o r d e n de recoger a los di funtos p a r a enterrarlos, comprobán

dose que h a b í a n muerto a consecuencia de balazos, pedradas 

y otras h e r i d a s , 4 1 no sólo en la m i s m a plaza s ino también en 

calles cercanas, en las que, los indígenas cargados c o n su bot ín 

de los cajones, eran asesinados p o r los maleantes p a r a robarles 

l o obtenido. E l 14 de j u n i o se prohibió e l " b a r a t i l l o " en l a 

p l a z a , 4 2 p o r q u e de t a l centro de ventas de artículos viejos y 

usados, en d o n d e se congregaban los maleantes, habían sal ido 

m u c h o s de los i n d i o s d e l t u m u l t o . 

E N T R E L A S C O N S E C U E N C I A S de más trascendencia p a r a l a orga

nización social y económica de l a c i u d a d de México , podemos 

m e n c i o n a r c u a t r o que juzgamos más importantes: los resulta

dos del i n c e n d i o , l a prohibic ión de p r o d u c i r e l p u l q u e , e l 

c a m b i o de los impuestos sobre e l maíz y l a reducción de los 

i n d i o s a sus barr ios . 

L o s resultados del i n c e n d i o fueron desastrosos en todos 

los aspectos. D e los edif icios perjudicados los más importantes 

f u e r o n las casas d e l A y u n t a m i e n t o con todos su archivos, a 

pesar de los esfuerzos que d o n C a r l o s de Sigüenza y G ó n g o r a 

h i c i e r a p a r a salvarlos, los Of ic ios de D i p u t a d o s y F i e l Eje

c u t o r i a y los de los escribanos públicos c o n todos los docu

mentos antiguos y contemporáneos, l ibros de censos, protoco

los y mayorazgos. Se i n c e n d i a r o n también, e l R e a l P a l a c i o , 

l a cárcel y los cajones de comercio de l a p laza , l a escribanía 

más a n t i g u a de C á m a r a y l a escribanía de l a R e a l A u d i e n c i a 

c o n todos sus documentos. R e s u l t a d o de esto es l a escasez 

de fuentes documentales anteriores a 1692, año en que se i n i 

c i a n l a mayor parte de los índices en el A r c h i v o d e l E x - A y u n -

tamiento. F i n a l m e n t e l a A l h ó n d i g a tuvo que ejercer sus fun

ciones, p r o v i s i o n a l m e n t e , en u n cuarto desocupado de l a U n i 

versal idad. E n reales cédulas de 1693, e l rey desaprobó esta 

m e d i d a alegando q u e estorbaría los estudios, a mas de que 
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existía e l pel igro de l a u n i ó n de indios y estudiantes. P o r l o 

tanto, ordenó a l v irrey: 

. . .que se muden los granos a otras casas o almacenes competentes 
dividiéndolos para que se distribuyan en tres o cuatro sitios de la 
ciudad, para que de esta forma, repartidos los indios, sea menor el 
tropel y el consumo, previniéndose al tiempo, que en semejantes 
casos de penuria, se impida la tropelía de la plebe.. .43 

Esta cédula revela que, p a r a 1693, l a Alhóndiga todavía 

n o había sido reconstruida, a pesar de que desde el 16 de j u 

n i o de 1692, el C a b i l d o había n o m b r a d o comisionados que se 

encargaran de su reparac ión , 4 4 a costa de los efectos del Pósi

to. Esto debido , p r i n c i p a l m e n t e a l p r o b l e m a de los encomen

deros que recibían el maíz de C e l a y a y cuyos intereses estaban 

relacionados c o n el Pósito; e l C a b i l d o tuvo que acordar que 

los encomenderos diesen a l encargado de las reparaciones cier

ta c a n t i d a d de d i n e r o de los efectos d e l Pós i to . 4 5 

T e n i e n d o e n cuenta que los cajones de r o p a construidos 

de madera habían s ido fácil presa de las l lamas, s i rv iendo de 

combust ib le p a r a el fuego del Pa lac io , el C a b i l d o , con fecha 

26 de j u n i o , acordó que se hiciese u n a h i l e r a de tiendas de 

cal y canto, cerradas c o n bóvedas y cañón y las puertas forra

das de h i e r r o , que abarcasen desde el frente de P a l a c i o hasta 

e l C a b i l d o , y desde éste, hasta l a entrada de l a calle de San 

Francisco, 4 » l o c u a l d i o or igen a los famosos almacenes d e l 

Parían. 

Sigüenza y G ó n g o r a a f i r m a que los daños causados p o r los 

robos y el i n c e n d i o ascendieron a más de 3 mi l lones de pesos. 

E l C a b i l d o calculó que p o r e l i n c e n d i o , la c i u d a d había 

p e r d i d o más de 15 000 pesos, l a mayor parte de sus propios , 

teniendo q u e pagar, además, gastos ordinar ios y extraordina

rios, lo q u e requir ió l a retr ibución i n m e d i a t a de sus acreedo

res. 4? Esto n o fue suficiente y el 9 de septiembre se reportó 

que, a causa d e l enorme deterioro que habían sufr ido las ren

tas de l a c i u d a d , se carecía hasta de los gastos más precisos, 

t a l como reparación de acueductos y pago de salarios. 4» 

L a prohib ic ión de p r o d u c i r e l p u l q u e derivó de l a creen

c i a general de q u e las conspiraciones previas a l l e v a n t a m i e n t o 
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f u e r o n l levadas a cabo en las pulquerías. E l 30 de j u n i o el 

v i r r e y p id ió parecer a l C a b i l d o sobre l a conveniencia de pro

h i b i r el p u l q u e , dándose como razón los gravísimos pecados 

q u e p o r éste se cometían.*» E l 19 de j u l i o el C a b i l d o resolvió: 

. . .Según la Recopilación, ley 37, lib. 6, tit. I, sobre los vinos, 
lo que acuerda esta ciudad es que aunque se supone ser indiferente 
esta bebida y que fue el motivo de la ley que da permiso para ella, 
la experiencia ha demostrado lo contrario en los indios a quienes 
no les es fácil regular la templanza del beber. Persisten en la 
embriaguez y el ocio a causa de no ajustarse al Derecho Divino 
que les informan los ministros sagrados. Cometiendo los ebrios 
con especial torpeza sodomías, incestos, estupros, sacrilegios y 
adulterios. Este vicio es además perjudicial porque congregados 
en los puestos donde se vende esta bebida con la innumerable 
plebe ínfima de que abunda esta ciudad de mestizos, negros y 
mulatos, no hay maldad que no intenten, hurtos y robos, que no 
fomenten disputas. A pesar del celo de los ministros que los 
quieren encaminar, asistiendo a las pulquerías, no asisten a sus 
parroquias y debiendo trabajar para alimentar a sus mujeres 
quieren que éstas no sólo los sustenten pero las castigan si no los 
mantienen en el vicio de la embriaguez... Además los incentivos 
del tumulto se hicieron en esas tabernas si han de creerse voces 
populares y por las declaraciones de los reos aprehendidos... Por 
lo cual aunque Su Majestad tiene la renta que anualmente goza 
su asiento nos debemos prometer de su católico celo ha de esti
mar más no tener efecto esta renta que el que esta bebida se 
pierdan tantas almas y se sigan tan perniciosas consecuencias y 
de poner a riesgo su reino como éste.. .50 

Efect ivamente , antes de 1678 las rentas d e l p u l q u e habían 

s ido destinadas a las obras públicas d e l v i r r e i n a t o , pero a par

t i r de esa fecha, l a R e a l H a c i e n d a ordenó: 

. . .que de ninguna manera se prosiga en hacer separación de los 
dos reales a cada carga de pulque para gastos de calzadas acequias, 
y otros por contravenirse ello a las Reales órdenes y ser la volun
tad de Su Majestad que toda la renta enteramente s aplique a la 
Real Hacienda sin divertirse en otro efecto.. .51 

E n 1692 esta ley c o n t i n u a b a vigente. G ó n g o r a puntual izó 

que n u n c a había l legado l a borrachera de los i n d i o s a ta l ex

ceso c o m o en los t iempos en que, c o n el pretexto de q u e los 

q u e conducían e l p u l q u e d a b a n contr ibución a l R e y , a b u n 

d a b a l a b e b i d a e n México . D e a q u í que e l C a b i l d o recurr iera 
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a l celo catól ico de S u Majestad p a r a suspenderla. E l m i s m o 

19 de j u l i o R o b l e s reporta el ba ndo del v irrey o r d e n a n d o que 

n o se v e n d i e r a n i se h ic iera p u l q u e en toda l a N u e v a España, 

c o n pena: a los españoles de 200 pesos y a los i n d i o s de azotes 

y obrajes . 5 2 Esa orden fue reiterada con apoyo r e a l el 7 de 

j u l i o de 1693 en los términos siguientes: 

. . .El virrey conde de Galve: en ocasión del alboroto sucedido 
en esta ciudad tuve por Providencia mandar se suspendiese la en
trada del pulque n ella prohibiendo su bebida y por debajo de gra
ves penas y que las Justicias y el Corregidor ciudasen de ello, 
conforme al testimonio de otra orden que para este efecto se les 
entregó: y respecto aquel ahora Su Majestad por su Real Cédula 
de 11 de'febrero de este año se sirve aprobar la orden, dejando a 
mi arbitrio lo que sobre la suspensión hubiere por más conveniente, 
que es su continuación en esta prohibición haciéndose por esa ra
zón más exacto el cumplimiento: Por el presente reitero la orden 
y la ley de nuevo al corregidor de esta ciudad para que atienda y 
cele con vigilante cuidado y como es de su obligación la prohibi
ción de la bebida.. .53 

L a c o r o n a n o había de permanecer en esta posición d u 

rante m u c h o t iempo; las rentas d i s m i n u i d a s i b a n e n su per, 

j u i c i o . P o c o después, las cédulas reales a f i r m a n que, en 

vista de q u e e l P r o t o m e d i c a t o había considerado esa b e b i d a 

intrínsecamente buena , que los indios estaban acostumbra

dos a t o m a r l a y p o r el pe l igro de que l a sust i tuyeran p o r otra 

b e b i d a embriagante , se regularía su venta a 150 pesos a l año, 

que serían aplicados a l a dotación de l a a r m a d a de B a r l o 

vento. E l permiso era sólo p a r a el p u l q u e p u r o , l l a m a d o 

blanco, prohibiéndose e l a m a r i l l o o c u a l q u i e r a mezclado con 

raíces; castigándose severamente a todos los q u e fabricasen 

o vendiesen e l a m a r i l l o . 5 4 E l 3 de j u n i o de 1697 se expidió 

cédula en que se ratificó e l establecimiento d e l c u l t i v o y 

venta d e l p u l q u e , alegando nuevamente e l i n f o r m e del Pro

tomedicato y el benef ic io que esa r e n t a producía p a r a l a 

m a n u t e n c i ó n de l a a r m a d a de B a r l o v e n t o . 6 5 

E n c u a n t o a l abastecimiento d e l maíz, el proceso seguido 

e n l a R e a l H a c i e n d a presentó u n proceso semejante. M e d i d a 

i n m e d i a t a fue p r o c u r a r u n abastecimiento abundante de maíz, 

e n prevención de u n nuevo descontento. A l efecto, nombróse 
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a J u a n M a n u e l A g u i r r e de Espinosa , regidor de l a c i u d a d , 

p a r a que fuese a l a p r o v i n c i a de C h a l c o a r e m i t i r todo el 

m a í z que fuese posible. T a r e a árdua pues el cereal escaseaba 

y fue necesario r e q u e r i r l o de las haciendas cercanas. Se lo

g r a r o n j u n t a r trece canoas de maíz con 900 fanegas, q u e 

l l e g a r o n a l a c i u d a d a través de las acequias. Se t o m a r o n 

m e d i d a s proteccionistas ante el p e l i g r o de u n asalto de los 

i n d i o s que habían r o b a d o algunas cargas de maíz en M e x i -

ca l tz ingo, a cuyo rescate h u b o de a c u d i r u n a compañía de 

soldados. A g u i r r e salió a l encuentro de los bastimentos de 

C h a l c o y los depositó e n l a A l h ó n d i g a , permaneciendo en 

e l l a p a r a asistir a su d is t r ibuc ión. 5 6 

F e r n a n d o de Sigüenza, h e r m a n o de d o n Carlos de Siguen-

za y Góngora, recibió instrucciones p a r a escoltar el maíz que 

v e n í a de t ierra adentro y q u e en dos recuas de muías habían

se detenido en T l a l n e p a n t l a p o r temor a los indios asaltantes. 

•Se r e m i t i e r o n las cargas a l a c i u d a d así escoltadas y se de

p o s i t a r o n en l a A l h ó n d i g a . 5 ? E n tota l , lograron reunirse 1439 

fanegas, de suerte que a l día siguiente el grano fue abundante 

y a u n alcanzó p a r a los días posteriores. 5» Esta a b u n d a n c i a 

n o obedeció, p o r tanto, a los mot ivos monopolistas que se

ñ a l a A n t o n i o de Robles. 5 » 

P a r a el 27 de j u n i o el C a b i l d o acordó que el único me

d i o conveniente p a r a l a regulación de los granos que d i a r i a 

m e n t e podían entrar, provenientes de C h a l c o , T o l u c a y Ce-

laya , era q u e se entregara u n a porción competente a los 

gobernadores de los barrios de San J u a n , Santiago y otros, 

p a r a que con asistencia de los minis tros de doctr ina , los re

p a r t i e s e n en almudes (1/2 fanegas) conforme a las famil ias de 

i n d i o s que h u b i e r e en cada p a r r o q u i a , con l a condición de que 

se les proporcionase más maíz c u a n d o h u b i e r e n consumido el 

q u e r e c i b i e r o n anter iormente , p a r a prevenir bajo severas pe

nas, q u e l o revendiesen e n el m e r c a d o . " 

Y a h a c i a fines de j u n i o , R o b l e s reporta nuevamente esca

sez n o sólo de maíz, s ino también de aves y p a n ; 6 1 y el 19 de 

j u l i o las A c t a s d e C a b i l d o reg is tran quejas de los encomen

deros de l a Alhóndiga , de fa l ta de maíz en e l la a t r ibuyendo 

esta escasez a transacciones ilegales c o n los granos del alcalde 
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d e l depósito, p r o p o n i e n d o como solución q u e los mismos en

comenderos vigi lasen que n o quedase n a d i e dentro del re

c i n t o después de cerrado. 6 2 Según parece, i rregular idades de 

esta natura leza prevalecieron hasta las cosechas del año si

guiente , pero probablemente l a escasez n o fue tan extrema ya 

q u e l a cosecha de tr igo fue abundante , y se v i ó aumentada 

c o n e l b l a n q u i l l o a l renovarse su c u l t i v o . Consecuentemente, 

todos los europeos que habían c o n s u m i d o maíz a falta de 

tr igo, v o l v i e r o n a este ú l t imo y el p r i m e r o fue suficiente para 

e l c o n s u m o del indígena. 

E n las cédulas reales d e l siguiente año se m e n c i o n a q u e 

a causa de l a carestía y el l evantamiento , las autoridades de 

l a c o l o n i a habían decretado l a suspensión de los impuestos 

sobre los granos y semillas y de l a contr ibución del derecho 

de a lcabala . E l rey confirmó esta disposición, pero sólo d u 

r a n t e l a carestía. 6 3 Encargó además, a l v irrey , que después 

de haber cesado l a escasez y de reedificarse l a Alhóndiga , 

mandase a l corregidor de l a c i u d a d y a l superintendente de 

p r o p i o s , p a r a que cuidasen de recoger todos los granos q u e 

c u p i e r o n e n e l Pósito, renovándolos a su t iempo, para alma

cenar g r a n c a n t i d a d de cereales e n prevención de otra ca

rest ía . 6 4 

Pasando a l p u n t o que se refiere a l a congregación de los 

i n d i o s , vemos que a raíz d e l t u m u l t o se consideró que éste 

h a b í a sido resultado, también, d e l escaso c o n t r o l ejercido 

sobre los indígenas. E l 21 de j u n i o u n r e a l acuerdo decretó 

q u e los i n d i o s se retirasen a sus barr ios y parroquias y se les 

f i j a r a n ciertos límites p a r a su h a b i t a c i o n e s . 6 5 

E l 30 de j u n i o e l v i rrey alegó q u e los indios h a b i t a b a n 

e n los parajes más escondidos de l a c i u d a d con objeto de 

ocultarse y sal ir a cometer graves delitos, y que a l v i v i r den

tro de l a c i u d a d d i f i c u l t a b a n su administración por carecer 

e n l a m i s m a , de parroquias propias y tener que administrarles 

e l v iát ico, de extremo a extremo de l a población. T a m b i é n 

se d i f i c u l t a b a l a recaudación de t r ibutos y otras cargas de su 

obl igac ión y se l l e n a b a l a c i u d a d de gente ociosa que estaba 

dispuesta a ejecutar los peores quebrantos, fiados en l a i m 

p u n i d a d q u e les aseguraba l a i g n o r a n c i a de las autoridades. 
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Sobre u n c o n t r o l d e l m o v i m i e n t o de l a población indígena, 

e l v i rrey p i d i ó opiniones a los ministros de d o c t r i n a de cada 

b a r r i o , 6 6 r e q u i r i e n d o informes sobre los límites y solares de 

los barrios de sus adminis trac iones . 6 7 

A l día siguiente, i<? de j u l i o , el v irrey pidió a d o n Car los 

de Sigüenza y Góngora que le informase acerca de los lí

mites que podr ía asignarse a l a población de españoles de 

l a c i u d a d y a l a de los indios . E l reporte de G ó n g o r a pro

p o r c i o n a datos interesantísimos, q u e es preciso señalar: 

presuponiendo la imposibilidad de reducir a los indios a un solo 
lugar por los pleitos que habrían de surgir entre los religiosos de 
las distintas parroquias quienes habrían de preguntarse, sin duda, 
las razones por las cuales se les quitaban sus feligreses, tendría por 
acertado efectuar lo que hizo el Marqués del Valle cuando reedificó 
la ciudad, esto es, repartir los solares entre los conquistadores y 
poner el cuartel de los castellanos aparte. O bien lo que Torque-
mada relató de que en la ciudad no se mezclaban con los indios, 
los cuales cercaban a la ciudad por cuatro partes o barrios de los 
arrabales. Mucho más que esto, en orden a que los indios estu
viesen separados de los españoles, se hallara en los libros capitu
lares de la ciudad en los cuales consta que el emperador Carlos V 
en su Consejo de Indias, propuso que se amurallase y fortificase la 
ciudad de México para asegurar a sus habitantes contra los mo
vimientos indígenas, a que los indujese la innata malicia con que 
aborrecen a los españoles. De no ejecutarse así, y de irse introdu¬
ciendo los indios en la población de los españoles, se originó el 
haber intentado aquéllos, auxiliándose de negros, sublevarse en la 
ciudad en 1537 y nuevamente en 1549. Indios fueron también los 

causaron la sedición de 1624 y los mismos naturales avecin 
dados en las casas de los españoles, en sus ranchos de la misma 
plaza v en las pulquerías fueron los que eiecutarone los recientes es 
tragos Por todo lo cual era necesario retirarlos del centro de la 
ciudad y volver a practicar lo cjue en un principio se hizo ^8 

E n el m i s m o i n f o r m e , G ó n g o r a señaló los límites hasta 

los q u e podía extenderse l a población española. 

L o s informes q u e los religiosos p r o p o r c i o n a r o n a l v irrey 

establecían que los indígenas deberían*ser reducidos en sus 

barr ios , p o r las razones siguientes: 

i<?) Porque al ser alquilados sus servicios en casas de españoles o 
arrendárseles algún aposento, no podían recibir la doctrina, además 
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de que el indio, con su facilidad y mala inclinación, sólo aprendía 
los malos aspectos de las costumbres españolas^ 
2<?) Por la comunicación constante que tenían con gente tan vil 
como los mulatos, mestizos y criados de las casas de españoles, 
aprendían la lengua castellana y se hacían ladinos, que era el 
primer paso para acrecentarse porque mientras hablaban su len
gua, eran más humildes.70 

3?) Además, para la buena administración de la doctrina y contro
lar los bautizos y matrimonios, era necesario reducirlos a barrios, 
pues con los que vivían en casas de españoles no se había conse
guido que asistiesen a la misa, ni ayudaban a los de sus barrios 
en los cargos y servicios de la iglesia. Algunos, vistiéndose a la 
usanza española y fingiéndose mestizos, se iban a cumplir con la 
catedral y cuando se les empadronaba en las parroquias a las que 
pertenecían, alegaban que eran de catedral y provocaban continuas 
discordias entre los curas de las diferentes parroquias. Fue por 
esto, Dor lo que se les habían asignado cuatro parroquias, las de 
San Juan, San Pablo, San Sebastián y Santa María la Redonda, 
en los extremos de la ciudad. También por las graves irregulari
dades en los matrimonios, por no contraerse en sus propias parro
quias.T2 

5?) Porque los indios maleantes que cometían algún delito en sus 
pueblos, se refugiaban en la ciudad de México, en donde, a causa 
de la similitud de rasgos físicos entre ellos, no podían ser recono
cidos por las autoridades civiles o eclesiásticas.^ 
6*) Porque como vivían así repartidos, podían los indios idólatras, 
ocultar al ministerio el nacimiento de sus hijos para que no fue
sen bautizados.^ 

7«) La experiencia en los tumultos habidos era suficiente, para 
demostrar que no se habrían juntado tantos indios en tan poco 
tiempo, si la ciudad no hubiera estado materialmente invadida de 
jacales.75 

Después de estos argumentos concordaron los minis tros 

e n l a convenienc ia de congregar a los indígenas, pues e n sus 

barr ios les sobraba c a m p o d o n d e establecer sus rancherías y 

de esta m a n e r a podrían controlar los espir i tualmente. M a s 

a d v i r t i e r o n a l v i r rey que, p a r a conseguir su propósito, era ne

cesario as imismo, expulsar a aquel los españoles que residían 

e n los barrios indígenas. Se h i z o ver también a l v i rrey l a i n 

convenienc ia de que los naturales v is t ieran a l a usanza euro

pea o que usaran capote, pues alegaban, estas vestimentas les 

i n s p i r a b a n c ierta s u p e r i o r i d a d y, resul taban más h u m i l d e s y 
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obedientes los que solamente u t i l i z a b a n sus atuendos pro

p i o s . 7 8 

Después de hechas estas averiguaciones, e l v i rrey decretó 

q u e d e n t r o de los límites señalados p o r Sigüenza y Góngora, 

v iv i r ía l a poblac ión española y fuera de e l la , todos los indí

genas q u e a l a sazón vivían e n l a c i u d a d . E n u n plazo de 

v e i n t e días, desde l a fecha de l a orden, habr ían de estable

cerse en sus barrios bajo pena de doscientos azotes y de seis 

años de obrajes, s i n que pudiesen quedar d e n t r o de l a c i u d a d 

c o m o cargadores, n i con n i n g u n a o t r a ocupación que cons

tituyese pretexto. B a j o estas determinaciones n o estaban i n 

c l u i d o s los i n d i o s sirvientes de panaderías, n i los condenados 

a servicios personales. P a r a que los naturales p u d i e r a n co

nocer perfectamente esta orden, decretó e l v i r rey se remitiesen 

d i c h o s mandatos a los ministros de d o c t r i n a p a r a que los die

sen a conocer en lengua indígena y expl icasen sus rigores: 

t a m b i é n a los gobernadores y oficiales de ' los barrios p a r a que 

los ejecutasen p o r su parte. A los i n d i o s se les reservó el de

r e c h o de d i s t r i b u i r sus solares en p r i v a d o o e n común, tal 

c o m o mejor les conviniese. A los habitantes de l a c i u d a d se 

les prohib ió q u e admitiesen a los i n d i o s en sus casas, bajo 

p e n a de 100 pesos y dos años de destierro fuera de l a c iu

d a d . 7 7 L a o r d e n fue puesta en ejecución y p a r a mediados de 

a q u e l mes ya se reportaba l o que sigue: 

. . . No sólo hice copiar en el idioma mexicano, sino que salj 
en persona, por todas las calles de esta ciudad hasta donde se en
tendía mi jurisdicción; y habiendo entendido todos mis feligreses la 
fuerza de este mandato, obedientes han pasádose muchos de las 
partes de la ciudad a estos barrios, señalados en dicho despacho y 
respecto de haberse ocupado las casas y en ellos había vallas y ha
ber recurrido a mi muchas familias, pidiéndome les señale tierra 
y sitio donde habitar... suplico me de a mí lo que fuere servido, 
para señalar sitios (que hay muchos sin dueño en esta jurisdic
ción) para que los ocupen los que los piden...78 

Este p r o c e d i m i e n t o de reducción n o fue fácil, pues poco 

después surgió el p r o b l e m a de q u e muchos solares de los ba

r r i o s tenían dueño. C o n objeto de evitar l i t i g i o s c o n los 

propietar ios , e l r e a l acuerdo ordenó tres pregones para que 
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las personas que hubiesen tenido p r o p i e d a d en los barrios, 

demostrasen sus recaudos en término de seis días, pasados 

los cuales se declararían perdidos. L a supuesta l i b e r t a d que 

e l v i rrey otorgara a los indígenas, en su derecho a apropiarse 

de las tierras como mejor les pareciere, q u e d ó restr ingida 

p o r este acuerdo, q u e estableció solares destinados a los i n 

dígenas alejados de los límites señalados. 7 9 

A u n q u e todas estas disposiciones pareciesen las más con

venientes a los ojos de los españoles, n o debió ser así a los de 

los indígenas que tenían que mudarse a nuevos lugares, a los 

q u e n o estaban acostumbrados y en los que no encontraban 

tierras d o n d e establecerse. Q u e d a evidencia e n l a siguiente 

queja: 

" . . . Los naturales y feligreses de la parroquia de Nuestra Se
ñora del Rosario, comparecemos con todo rendimiento y sumisión 
ante los pies de uestra Excelencia sobre el decreto en que se acuer
da que salgamos a vivir fuera de los linderos señalados. Así lo 
hicimos y no hallamos, sin tener dónde vivir así suplicamos a Vues
tra Excelencia se sirva de darnos barrio donde vivir, para poder 
asistir a la doctrina y a las obligaciones que nos incumbe.. ." 80 

L a R e a l A u d i e n c i a dispuso entonces, e l 16 de j u l i o , que 

los m i n i s t r o s de d o c t r i n a fuesen los encargados de ayudar a 

l a distr ibución de los solares, teniendo en cuenta l a c a l i d a d 

y f a m i l i a de cada indígena.*» E n real acuerdo d e l siguiente 

día se determinó, además, que se fuesen trazando calles y dis

p o n i e n d o todo p a r a u n a urbanización adecuada.*» 

H u b o excepciones a estas reglas pues las Leyes de Indias 

permit ían el m a t r i m o n i o de indios con españoles , 8 3 y aquéllos 

peninsulares cuyas mujeres fueran i n d i a s , habían de j u r a r su 

d o m i c i l i o p u d i e n d o quedar sus esposas dentro de los límites. 

Se estableció también que los indios solteros permaneciesen 

j u n t o a sus p a d r e s 8 4 en l a reducción y que los indígenas p u 

diesen p o n e r a sus hijos en oficios mientras alcanzaran l a 

edad de t r i b u t a r , con l o cua l también podían entrar de apren

dices d e n t r o de l a c i u d a d (en todo género de oficios excepto 

en el de arcabucero, para que n o supiesen fabricar n i u t i l i 

zar este t i p o de a r m a s ) . 8 6 Igualmente se autorizó a entrar a 

l a c i u d a d a los muchachos menores de q u i n c e años que asis-
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t í a n a los seminarios de naturales, situados dentro de los 

l í m i t e s . 8 6 T o d a s estas concesiones se h i c i e r o n a condición 

d e q u e a l anochecer, regresaran todos a sus respectivos barrios. 

C o m o resultado de las recomendaciones de los religiosos 

acerca de l a vestimenta que debían usar los indígenas, se de

cretó que todos los naturales usaran exclusivamente su t i l m a 

o m a n t a y s i n medias, bajo pena de diez días de cárcel, l a 

p r i m e r a vez y después, t re inta días de prisión y u n año de 

d e s t i e r r o . 8 7 

E l rey, p o r eales cédulas de 1693, aprobó todas éstas ór

denes y p r e v i n o a l v irrey p a r a que cuando hubiere necesidad 

de o c u p a r a los indios en las obras públicas, se dispusiese 

fuese c o n moderación y dándoles p u n t u a l m e n t e su estipendio 

D E S P U É S D E H A B E R E S T U D I A D O las causas y consecuencias d e l 

l e v a n t a m i e n t o de 1692 vemos que, efectivamente, intervinie

r o n factores económicos, sociales, políticos y religiosos. E n 

tre los primeros, podemos considerar como m o t i v o fúndame*, 

ta l d e l descontento de l a población, l a carencia de alimentos. 

L a escasez presentóse en todo el año de 1692 y no fue debida 

exc lus ivamente a fenómenos naturales, s ino con toda proba

b i l i d a d , a intereses monopolísticos de los pr incipales d e l 

g o b i e r n o ; siendo las transacciones privadas d e l alcalde d e l 

Pósito, las causantes directas de l a falta de maíz d e l t u m u l t o . 

M i r a s económicas fueron también las que d i e r o n origen, en 

c ierta m e d i d a , a las disposiciones sobre l a congregación de 

los i n d i o s en sus barrios. L o s religiosos alegaron que el estar 

los i n d i o s esparcidos p o r l a c i u d a d , impedía l a recolección 

eficiente de los tr ibutos destinados a l a corona y era defec

tuoso el cobro de contr ibuciones a las parroquias . 

A l mecanismo económico d e l v i r r e i n a t o , se mezclaban n o 

sólo los intereses pr ivados de los colonos, s ino también los 

i e l a H a c i e n d a R e a l . Ésta se mostró en todo m o m e n t o , u n 

:anto impaciente ante aquellas medidas que l a per judicaran 

g n ó m i c a m e n t e : permit ió l a suspensión d e l impuesto de l 

naíz y d e l c u l t i v o d e l p u l q u e , sólo e l t iempo estrictamente 

ndispensable p a r a que el o r d e n de l a c o l o n i a se restablecie-

e, a l cabo de l cua l , re implantó dichas contr ibuciones. E l 
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m i s m o sentido tuvo l a supresión de las dos compañías m i l i 

tares provisionales. 

E n el aspecto social, los mot ivos s igni f i caron u n a queja 

d e l p u e b l o o p r i m i d o contra los malos tratos. L a voz p o p u l a r 

se levantó contra el opresor; ya desde esta época se constituyó 

u n m o v i m i e n t o conjunto de todos los elementos raciales que 

f o r m a b a l a sociedad de l a c o l o n i a , contra los miembros del 

estrato superior , los peninsulares gobernantes. L o s castigos 

p o r infracción a l a ley nos muestran las diferencias que 

exist ían entre las clases sociales: n u n c a se imponían castigos 

de azotes u obrajes a los españoles, pero éstos eran los castigos 

más comunes p a r a los indígenas. L a s disposiciones p a r a re

g u l a r l a vestimenta de los i n d i o s y los oficios de los que es¬

t a b a n excluidos, nos dicen de l a i n s e g u r i d a d que sentía el 

europeo, obl igándolo a tratar de m a n t e n e r a l indígena en 

u n s t a t u s social, m o r a l y c u l t u r a l m e n t e in fer ior . 

E l l evantamiento fue también, m o t i v o de u n reajuste en 

l a organización social de l a c o l o n i a . L a reducción de ios i n 

dios a sus barrios no fue n a d a nuevo, prácticamente era el 

restablec imiento de ordenanzas que habían caído en desuso, 

p o r descuido y despreocupación de las autoridades. 

E n l o polít ico, el estudio nos i n t r o d u c e en el mecanismo 

g u b e r n a t i v o del v i r re inato , en su aspecto más v i v i d o y prác

t ico: el proceso de elaboración de las disposiciones que d i r i 

g ían l a v i d a de l a co lonia , las autoridades que intervenían 

e n él y las funciones y derechos de cada una . E l t u m u l t o 

constituyó, además, u n intento de t e r m i n a r con el d o m i n i o 

secular español, revelando a l m i s m o t iempo, el o d i o que el 

i n d i o sentía p o r el p e n i n s u l a r y e l desprecio que a éste le 

i n s p i r a b a el p r i m e r o . 

H a y también u n c ierto carácter rel ig ioso en los móviles 

d e l m o v i m i e n t o , evidenciado en l a confesión de los reos y en 

los argumentos de los minis tros de d o c t r i n a , reveladores de 

q u e después de u n siglo de cristianización, a u n había inten

tos indígenas de retornar a sus viejas idolatrías. 

E l l evantamiento de 1692 n o c o n d u j o a n a d a d e f i n i t i v o 

n i r a d i c a l . D i o lugar a s imples reajustes en l a administra

ción c o l o n i a l , pero su estudio h a sido interesante porque, 
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además de realzar toda u n a serie de defectos administrat ivos , 

sociales y económicos que existían también en épocas pací

ficas, nos l l e v a a l a conclusión de que el per íodo c o l o n i a l 

n o fue u n m o d e l o de paci f ismo y prosperidad. 
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